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RESUMEN 

 Villafranca de los Caballeros, es un 
pueblo de Castilla – La Mancha en la 
provincia de Toledo. Sabemos que desde 
el siglo XVIII, ha desarrollado una 
actividad de extracción y elaboración de 
piedras de afilar utilizando las vetas de 
los terrenos de alrededor de sus lagunas, 
al Noroeste del pueblo y fabricando otros 
productos como abrevaderos, piedras de 
construcción, lápidas funerarias y otros. 

Nuestras fuentes han sido los testimonios 
de personas que han participado en estos 
trabajos y pretendemos reconstruir parte 
de los procesos de extracción, fabricación y 
comercialización. Una actividad que 
desapareció en la segunda mitad del siglo 
pasado y no podemos dejar que se diluya en 
el olvido. 

ABSTRACT 

Villafranca de los Caballeros, it is a town of 
Castilla – La Mancha in the province of 
Toledo. We know that, at least since the 
XVIII century, it has engaged in the 
extraction and production of sharpening 
stones using the seams found in the lands 
surrounding the nearby lagoons, to the 
Northwest of the town and manufacturing 
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products such as troughs, building stones, gravestones and others. Our sources were the 
accounts of people who participated in these jobs and we intend to replicate part of the extraction, 

manufacturing and marketing processes. An activity that disappeared in the second half of the last century and 

that we cannot let fade into oblivion. 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Todos los villafranqueros de cierta edad hemos crecido asumiendo como cotidiana la 
existencia de las piedras de afilar, en todas las casas se usaban piedras que eran de nuestro 
entorno, en las cocinas, en los hatos de los podadores, en los avíos de los segadores, en las 
alforjas de los agricultores, en todo momento, hemos encontrado piedras de afilar, piedras 
de asperón. 

Nadie, hasta ahora ha estudiado esta actividad que siempre se ha nombrado como un oficio 
antiguo, relacionado con una zona concreta del entorno de las lagunas y con unas familias 
dedicadas a la cantería. Gracias al interés de Pedro Moya, nos pusimos a seguir las pocas 
pistas existentes: el Catastro de Ensenada y las declaraciones de los testigos vivos de este 
arte, familiares de los maestros canteros. Gracias a su disposición y a su memoria hemos 
podido reconstruir parte de este oficio y definir sus herramientas. Nuestra fuente de 
información la han compuesto Antonio Velasco, Felisa Velasco y Francisco Velasco, primos 
ellos e hijos de canteros. Todos han sido testigos de esta actividad y han ayudado a sus 
padres en diferentes tareas. Vaya aquí nuestro agradecimiento. 

La metodología de trabajo ha sido sencilla: Una entrevista grabada con cada uno de 
nuestros informantes, sus transcripciones y, por último, la referencia más antigua a este 
oficio en Villafranca: el Catastro de Ensenada. Análisis de estos datos y explicación de las 
conclusiones en este trabajo. 

Estos maestros de la piedra han mantenido y perfeccionado su arte a lo largo de cientos de 
años hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Es posible que la actividad cantera 
existiese en siglos anteriores pero no tenemos datos que lo demuestren, hasta ahora. Sí 
podemos afirmar que los canteros han mantenido esta actividad desde mediados del XVIII 
a mediados del XX. 

2.- PRODUCTOS 

Los canteros de Villafranca han fabricado piedras de afilar en dos modalidades básicas: 
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1.- Los asperones que son de uso corriente. Suelen ser de forma rectangular y 
de medidas variables en torno a 15/20 x 7/10 cm. Sirven para afilar cuchillos, 
navajas, tijeras, su uso fue masivo en los períodos de siega para mantener las 
hoces en perfecto estado. Todas las alforjas de los segadores llevaban, al menos, 
una de estas piedras; los podadores igualmente las han usado para afilar sus 
tijeras, hachas y navajas. 

 

2.- Las piedras de vuelo. Redondas. Sus medidas varían escalonadamente entre 
40 y 80 cm de diámetro. Con un agujero central para el eje de giro. Girando en 
torno a su eje creaban un área de afilado en su circunferencia exterior. Se han 
vendido en diferentes zonas como Madrid, Segovia, Cáceres y han sido una 
herramienta de afiladores ambulantes y de carpinteros del entorno. 

Otros productos: 

3.- Pilillas para usarlas como pesebres de animales, en Villafranca solían ser 
para los cerdos de cría. Son de una pieza con unos 50 cm de diámetro y 30 cm 
de altura. Compuestas con una sola piedra que se vaciaba en su centro, dejando 
unas paredes de 7/8 cm de grueso. 

 

4.- Pilones aproximadamente son el doble que las pilillas. Con laterales curvos 
y los bordes largos y rectos. Su uso más corriente era como abrevadero de 
ganado caballar. 

5.- Lápidas para el cementerio. Con diferentes motivos, letras e imágenes. 
Rectangulares, con algún adorno y cenefa, grabados los nombres de los 
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difuntos. En las ilustraciones 3 y 4 se muestra la lápida de Martín Velasco 
Casilda, muerto en diciembre de 1930, maestro cantero. Podemos observar las 
imágenes de su oficio: pico, maceta, compás, cincel, barreno. 

 

6.- Losas de lavar para la ropa. Sobre las que se enjabonaba y se apretaba la 
ropa. 

7.- Trancos para sujetar las tinajas, de forma triangular, con un lado con 
superficie curva para acercarlo a la tinaja. Antes había una o varias tinajas en 
las cocinas y despensas (para agua, vino y otros). Necesitaban tenerlas 
inmovilizadas y seguras. 

8.- Números de las casas, para poner sobre las puertas. 

9.- Piedras de construcción con forma rectangular que se han utilizado en la 
construcción de sillería o mampostería en el pueblo. La Iglesia parroquial y la 
ermita del Cristo son ejemplos muy claros. 

10.- El polvo de asperón se ha utilizado tradicionalmente como ayuda para 
fregar y dar brillo a los cacharros de cocina. Sartenes, ollas y cucharas. 
Mezclado con agua pule y abrillanta los útiles de hierro. 

3.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Un taller de cantero durante el siglo XX estaba formado por varias personas 
que trabajaban en equipo en el campo o en casa. Sus instrumentos de trabajos 
son: Picos, macetas, compás (como el de la imagen), algún barreno (barra 
gruesa de 1,5 metros de alto con el que se hacía palanca), esteras para sentarse 
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  en el suelo, escobas pequeñas para ir limpiando las rozas y la superficie de la 
piedra que se trabaja, esportillas para sacar la tierra, cinceles, mazas, cuñas de 
hierro y de madera.  Los picos eran de varias clases: el pico de desbastar (de 
punta fina), el de hacer rozas (un poco más grande y con punta algo más 
gruesa), el de labrar (de punta finísima). Estos picos se aguzaban en las fraguas 
del pueblo y había algunos herreros que lo hacían especialmente bien. 

La ilustración 6 muestra a la familia de canteros fotografiada en el patio de su 
casa en los años 50. Francisco Velasco Nieto (el niño) con sus padres: 
Constancio Velasco de la Torre y Cruz Nieto García. Se pueden observar la 
piedra de vuelo con el hueco del eje cuadrado y las piedras amontonadas para 
hacer asperones. Especial atención merecen los picos de cantero que portan 
padre e hijo. 

 

Hay constancia de utilización de barrenos de pólvora en algunos casos para la 
extracción de piedra de construcción. Y recuerdos de algún accidente como 
consecuencia de esta práctica. 

4.- CANTERAS 

Villafranca de los Caballeros es un pueblo al SE de la provincia de Toledo. La 
piedra del entorno tiene un color rojizo y una textura arenosa fina, a veces 
aparecen vetas más claras, amarillentas, con piedra algo más dura. 

Existen referencias a esta actividad en el Catastro de Ensenada de 1752. 

Antonio de Bustos, maestro cantero (56 años): Viñas, casado con María 
Manrique (50). Hijos: Antonio (24), oficial de cantería, Trinidad (10). (…) 

Por los capitulares y peritos se le reguló que gana de salario el día que trabaja 
su oficio de cantero, 5 r v. (…) 

Alfonso Rodríguez Velasco, labrador y cantero (54), viudo. Hijos: Alfonso (23), 
ayudador de la labor, Antonia (17), Manuela (19). (…) 

Utilidad: Se le reguló el jornal diario de su oficio de cantero en 5 r v. (…) 

Las canteras nombradas son las del Pósito, las de San Antón y las del Agua. 
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No se habla del tipo de piedra trabajada y se establece el jornal de un maestro 
cantero en 5 reales de vellón. Todas en el entorno de las lagunas. 

Las últimas en la memoria de los entrevistados están al N de la laguna de la Sal, 
las de San Antón y las del Polvorín. Parece que en los alrededores de las lagunas 
se abrieron diferentes puntos de explotación de piedra. Este mapa nos muestra 
los lugares señalados como canteras en el siglo XX. 

 

Cantera de San Antón 
2500 m de distancia aproximada a Villafranca 
Latitud:               39º 26′ 27.03″ N 
Longitud:           3º 20′ 14.30″ W 
Coord. X:            470.974,23 
Coord. Y:            4.365.753,28 
 
Cantera del Polvorín 
3400 m de distancia aproximada a Villafranca 
Latitud:               39º 26′ 46.94″ N 
Longitud:           3º 19′ 40.92″ W 
Coord. X:            471.774,24 
Coord. Y:            4.366.364,11 
 
Camino de las Lagunas 
2000 m de distancia aproximada a Villafranca 
Latitud:               39º 26′ 27.62″ N 
Longitud:           3º 20′ 59.75″ W 
Coord. X:            469.887,87 
Coord. Y:            4.365.775,81 

Las tres canteras son de fácil acceso utilizando la carretera de Quero las dos 
primeras y el camino de las lagunas en la tercera, ya casi desaparecida. La del 
polvorín fue horadada y utilizadas sus galerías como polvorín en la Guerra Civil. 
Después de la contienda, la parte militar estuvo cercada y separada, si bien al 
lado siguieron los trabajos de cantería. Ésta y la de San Antón estuvieron 
activas hasta la extinción de estos trabajos. La orografía es eminentemente 
llana y los veteados de piedra se han buscado excavando en los alrededores de 
la laguna. 

5.- EL TRABAJO DE LOS CANTEROS 

A.- Aspectos técnicos del arte de la cantería: 

El trabajo de los canteros lo podemos describir gracias a los testimonios de  los 

entrevistados, en especial a Antonio Velasco que, de manera magistral 
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  definió así el trabajo en el campo, sobre el terreno: Antes de llegar a la 
piedra viva, hay que desmontar la tierra que la cubre, picándola y sacándola en 
esportillas para amontonarla fuera del lugar de trabajo. En esta labor 
participaba toda la familia, aquí recuerdan su participación nuestros 
informantes, que entonces eran niños. 

Proceso: 

a) Desmonte: Para sacar la piedra de vuelo había que desmontar la capa de 
tierra que cubre la piedra, ésta solía estar a una profundidad de 2 – 2,5 m, se 
desmontaba la superficie que consideraban que podían trabajar en ese verano 
(20 – 25 m2). Descubierta la roca, había que limpiar la primera capa de 5-10 
cm, picándola y extrayéndola, esa roca era demasiado débil, no valía, 
demasiado arenosa, poco concentrada. 

b) Marcado: Una vez limpio el tajo, comenzaban a marcar las piedras 
aprovechando todos los rincones, dibujaban sobre la piedra las diferentes 
medidas de las piedras de vuelo, trabajaban con las medidas de 40, 50, 60, 70 
y 80 cm. Con el compás se trazaba el perfil de la piedra y después con el pico se 
remataba el perfil con una línea de puntos. Era necesario tener mucho “pulso” 
para seguir una línea tan fina y tener en cuenta los temidos “pelos” cortes o 
roturas de la piedra que se ven con mucha dificultad y rompen las piedras por 
las que pasan, si no se han detectado antes de trazar los perfiles, causan 
estragos, rompen la piedra como si la cortasen. 

c) Ahondamiento: Se procede a picar la piedra alrededor de lo marcado, 
teniendo presente que ésta puede ser utilizada más tarde. Se hacía una roza de 
unos 5 cm de ancha por 12, 13 cm de fondo, después se ahondaba otros 5 cm. 
Con esto quedaban a la vista las piedras de vuelo sobre la roca madre. 

d) Extracción: Señalaban los puntos por los que introducir las cuñas de hierro 
que habían de despegar las piedras de vuelo. Con mazas, les daban a las cuñas 
escuchando como rompían las piedras para conseguir una superficie lisa y 
uniforme. Aquí el peligro son las “hojas” de la piedra que rompían dejando una 
piedra más delgada o más gruesa. En el segundo caso el defecto tiene solución 
con un simple desbaste. Si la piedra no daba su medida, tampoco valía y se 
añadía al montón para el invierno. Estos golpes finales eran tarea exclusiva de 
los maestros. 

e) Almacenaje y nuevo marcado: Se sacaban las piedras del barranco, las más 
pesadas se movían rodando con el empuje de dos hombres. Limpio el corte se 
volvía a marcar una nueva tanda. 

 



 
Cuadernos Cervantinos 30 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 8 

  
En la ilustración 8 las piedras redondas no tienen tallado aún el eje cuadrado. 
Son de diferentes diámetros. Se observan los picos de cantero y detrás, el 
montón de piedras para convertir en asperones. 

Este trabajo se repite una y otra vez, con 8 a 10 tandas hasta llegar al agua, las 
últimas, son especialmente incómodas por la humedad, los canteros tenían que 
trabajar sobre esteras para protegerse del agua. 

f) Desbaste y labrado: Las piedras que se sacaban de la cantera se ponían con 
una de pie y dos más, una en cada lado apoyadas en la primera, se montaba una 
fila con la primera en el centro. Allí se iban secando. Después, en el mismo sitio 
las desbastaban, las labraban y les hacían el agujero, esta última era una tarea 
especialmente difícil. Había que tener muchísimo cuidado para conseguir un 
agujero cuadrado en una piedra de unos 10 cm de ancha, la piedra podía saltar 
y romperse fácilmente. El agujero debía tener la medida justa que figuraba en 
una tablilla que usaban de referencia. 

g) El final de la extracción lo marcaba el agua. Se trabajaba desde mayo hasta 
mediados de septiembre en la cantera, luego en casa con las piedras irregulares. 
Las partes que no se podían aprovechar y las piedras que se rompían se 
amontonaban para luego trabajarlas en invierno. El período de frío lo 
dedicaban a la fabricación de asperones sobre piedras sobrantes. Las medidas 
de los asperones eran variables entre 15 o 20 cm de largo y 7 o 10 cm de anchura 
y grosor. 

La limpieza del corte, quitando la arenilla le tocaba a él como el niño de la 
cuadrilla. Había que sacarla en esportillas a la superficie, arriba de la cantera, 
haciendo un montón de tierra inservible. 

B.- Aspectos sociales: 

Todos los entrevistados coinciden en que el trabajo de cantero es duro y 
esforzado. El buen tiempo lo dedican a la explotación directa de la cantera. A 
extraer piedras de vuelo de diferentes medidas y los otros productos. El 
invierno y los momentos de lluvia se dedican a elaborar piedras de asperón de 
las diferentes piedras que se sacan más allá de las redondas y otros encargos. 

Cada miembro de la familia ayudaba en la medida de sus posibilidades. Niños 
y niñas trabajaban en el desmonte previo al afloramiento de la roca viva, en los 
traslados de las piedras en basto a las casas para que sean trabajadas en 
invierno, en el embalaje de los asperones para trasladarlos a otros pueblos en 
carro o a las estaciones ferroviarias de Quero y de Alcázar de San Juan. 

Todos coinciden en que era un trabajo duro y sin horario con el concurso de 
toda la familia. A veces vivían en la cantera todos los miembros de la familia, 
en tiempo de extracción, primavera y verano. Así lo hacía la familia de Antonio 
Velasco en las antiguas dependencias militares del Polvorín. 

El punto más negro es la silicosis, todos los varones de las familias de canteros 
murieron muy afectados por enfermedades pulmonares. 

No eran extraños los accidentes como consecuencia del uso de picos o macetas, 
de la pólvora o de la caída de piedras voluminosas. 

6.- COMERCIALIZACIÓN Y DESTINO DE LAS OBRAS ACABADAS 

Los canteros de Villafranca se han servido de la proximidad de las estaciones 
de ferrocarril de Alcázar de San Juan y de Quero para comercializar sus piedras. 
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  Más tarde utilizaron el transporte por carretera. Y siempre, el carro y los 
caminos. 

Se han mandado piedras de afilar a Segovia a una fábrica de cuchillería, piedras 
de vuelo a la cuchillería Atocha de Madrid, igualmente llevaban a fábricas de 
mármoles piedras en bruto, también a una fábrica de Villanueva de la Serena 
en Cáceres. Los asperones se transportaban en espuertas, empaquetadas y 
acompañadas de paja para que no se rompiesen con el roce durante del viaje. 

Los pedidos del mercado local y de los pueblos vecinos eran de todos los 
productos, asperones, pilillas, pilones, lápidas para el cementerio, 
mampostería, etc. 

7.- CONCLUSIONES 

El oficio de cantero ya existía, al menos, a mediados del siglo XVIII en 
Villafranca. Es posible que tenga mayor antigüedad teniendo en cuenta la 
calidad de las piedras del entorno. 

Durante los siglos XIX y XX, la elaboración de piedras de afilar ha supuesto el 
grueso de la carga de trabajo de los canteros de esta localidad. 

El arte de la cantería ha pasado de generación en generación dentro de las 
mismas familias hasta su desaparición en los años 60 del siglo XX. 

Los mercados de piedras de afilar, asperones y piedras de vuelo, fueron, 
además el mercado local y de los pueblos próximos, Madrid, Segovia y 
Extremadura. Utilizando los medios de cada época: el carro con los caminos y 
carreteras, el ferrocarril desde las estaciones de Alcázar de San Juan y de Quero 
y en los últimos tiempos, el camión. 

En nivel empresarial de los canteros de Villafranca siempre fue el de 
explotación familiar. 

Todos murieron de afecciones pulmonares, la silicosis fue la afección más 
común. 

8.- INFORMANTES 

Las fuentes de este artículo son las entrevistas a parientes de los últimos 
canteros que han acompañado a sus padres en el trabajo de la cantera. 
Desmontando, limpiando, subiendo la tierra a lugares donde no moleste, 
incluso ayudando a sus padres en tareas más delicadas. Testigos del trabajo 
callado de sus padres, en invierno, a la vera de la lumbre, haciendo asperones 
que luego apilaban en espuertas para venderlos en los diferentes mercados. 

Es momento de agradecer el testimonio de tres personas: 

• Francisco Velasco Nieto, de 74 años. Hijo de cantero. Trabajó en 
el oficio hasta los 18 años. Entrevistado el 18 de septiembre de 
2019. 

• Felisa Velasco Cervantes, nació en 1947 en Villafranca de los 
Caballeros. Hija de Félix y Valeriana. Miembro de una familia de 
canteros. Trabajó en los pasos previos al desmonte antes de llegar 
a la piedra viva. Ayudó en tareas auxiliares. Entrevistada el 12 de 
octubre de 2019. 
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• Antonio Velasco Casero, 63 años. Nacido en 1956. Hijo de 
cantero, desde pequeño colaboró en todos los trabajos con su 
padre. Entrevistado el 19 de diciembre de 2019. 

9.- OTRAS FUENTES 

Catastro de Ensenada. Consultado durante el año 2018 gracias a 
sitio https://www.familysearch.org/es/. En él hemos encontrado las huellas 
más antiguas de los canteros de Villafranca. 
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Artículo escrito por:  Italo Villaverde Huaita (Pauza, Perú) 

Mi pueblo tiene varios títulos y reconocimientos que supo forjar y ganarse a lo largo de 
su historia, nosotros no necesitamos colgarnos las medallas en el pecho, sino en el alma, 
recordar que nuestro pueblo durante el virreinato tuvo la denominación de la ciudad de 
los “Caballeros de Santiago” y capital del corregimiento de Parinacochas, a inicios de la 
época republicana y promulgada la primera constitución del Perú de 1823, fue el primer 
distrito capital de la Provincia de Parinacochas, después de 94 años (1891-1985) recobra 
su jerarquía de capital de la nueva Provincia de Paucar del SaraSara, según Ley 
N°24046 y se eleva a la categoría de Villa, el año 2003 con fecha 26 de abril fue 
declarada como la Capital Cervantina de América y este 26 de abril cumple 21 años de 
aquella declaratoria de Pauza como la histórica “Capital Cervantina de América”. 

Es que el Quijote es una reflexión sobre nuestra vida, con el acierto de hacernos pensar 
en nuestro comportamiento ante situaciones reales, aunque para ello vivamos nuestras 
propias fantasías, a pesar de todo complace ver cómo el caballero andante, con su 
sapiencia y ocurrentes pláticas, sus alucinaciones hilarantes saliese del 
libro de Cervantes y diera vida a su personaje, aquella primavera de 1607 
en la plaza de armas de Pauza, esta teatralización que ha logrado calar en nuestro 
diario vivir y abrir paso a la interculturalidad de los pueblos, no olvidando nuestro 
origen andino, que es parte de nuestra identidad. Hoy Pauza es cultura viva, revive 
sucesos históricos, festeja y celebra sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

La puesta en valor de la memoria colectiva de nuestra gente no debe perderse, el 
paucino debe conocer sus usos, costumbres y su historia para conservar su identidad, 
quiero testimoniar mi reconocimiento y homenaje póstumo en este artículo a quién 
antes de partir de este paraíso terrenal en viaje en polvo hacia las estrellas, me encargo 
difundir este acontecimiento histórico suscitado en nuestro pueblo, me refiero al hijo 
predilecto de Pauza, Wilfredo Huaita Núñez, personaje notable, Ingeniero de 
Minas, ex Ministro de Estado y ex Embajador del Perú en los Estados 
Unidos Mexicanos, él nos recordó este legado cultural en un manuscrito 
memorable “Encuentro de dos mundos”, tomo un extracto referido a este hecho 
histórico. 

España nos trajo con la hoja toledana de la conquista, la cruz redentora, el habla de 
Cervantes y el mestizaje de nuestros pueblos que se forja en el largo coloniaje de la 

Pauza, «Histórica Capital Cervantina de América» 
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nueva España y el Virreinato del Perú. La raza cósmica vasconceliana, heredera 
de la cultura andina de Toyanbe que nos permite recordar en el tiempo, soy hijo 
del Tahuantinsuyo, asimilamos la cultura occidental cristiana sin perder la 
grandeza del Imperio de los Incas, ni las virtudes de su raza, estas 
disquisiciones se formulan para dar el marco a otro acontecimiento digno de 
relievarse. Miguel de Cervantes Saavedra escribe su obra memorable “El 
Quijote de la Mancha” y esta obra pronto cruza el atlántico para figurar entre 
los libros que acompañan a los conquistadores en América. 

En la primavera de 1607, según nuestros cronistas e historiadores fue un 19 de 
octubre de 1607, donde se escenifica esta obra por vez primera en América y 
segunda en el mundo, en un remoto rincón del mundo, en un oscuro campo 
minero llamado Pauza, (Después de una mascarada que se llevó a cabo en junio 
de 1605 en Valladolid – España). 

Este acontecimiento realizado en la plaza de armas de Pauza, fue para celebrar 
la designación como XI Virrey del Perú, al Marqués de Montesclaros Don Juan 
Mendoza y Luna. En ese entonces PAUZA era la Capital del corregimiento de 
Parinacochas y Don Pedro de Salamanca era su corregidor y admirador del 
flamante Virrey, ahora Pauza es el distrito capital de la Provincia de Paucar del 
SaraSara de la Región de Ayacucho por Ley N° 24046 del 02 de enero de 1985, 
bajo el contexto y sucesos anteriormente descritos, un 26 de abril del año 2003 
la Gestión Edil 2003-2006 de la Municipalidad Provincial de Paucar del 
SaraSara, a propuesta de su Alcalde, previo debate y aprobación, se emitió la 
Resolución de Alcaldía N° 031-2003-MPPSS por el cuál: Declaran a la Ciudad 
de Pauza como parte del Patrimonio Cultural de la Nación y Capital Cervantina 
de América, resolución que ha sido puesto en conocimiento de la población y 
entidades gubernamentales. 

Este hecho histórico suscitado en Pauza, basada en la obra cumbre de la 
literatura universal de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la 
Mancha, el presente año cumplirá 417 años de su puesta en escena en su 
histórica Plaza de Armas y me pregunto si Don Quijote volviera con su magra 
figura a recorrer hoy Pauza, entonces se encontraría con un conocido del viejo 
mundo, el Apóstol Santiago, el santo patrono del pueblo. Nuestro 
agradecimiento a la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, en Castilla-
La Mancha (España), por su respaldo incondicional a nuestras gestiones y 
actividades culturales, al Colectivo “Llaqta Maqta” de seguir apostando en 
realizar actividades culturales y continuar con el Festival Cervantino que es 
parte de la interculturalidad que une a nuestros pueblos. 

Mi llamado a quien ocupa el sillón de Nina Condor Quispe Huamán en el 
gobierno local provincial, que quiere cosechar frutos de plantas que nunca 
sembró, pero que tiene la obligación de proteger y promover la diversidad 
cultural y adoptar políticas que favorezcan la inclusión y participación de todos 
los pobladores. Que se entienda que el pluralismo cultural constituye la 
respuesta política al hecho de la diversidad cultural, es de vital importancia 
proteger y mantener nuestra identidad ya que nos acompañará a lo largo de 
nuestra vida, vivamos donde vivamos, Pauza es cultura viva, revive sucesos 
históricos, festeja y celebra sus costumbres y tradiciones ancestrales somos un 
pueblo que resume lo que fuimos, lo que somos y porque seguiremos siendo un 
pueblo por demás extraordinario en historia, tradición, sabiduría y todo lo que 
pueda encerrar bajo el general y amplio concepto de CULTURA. 

Ver también, el artículo:  

https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/2023/04/24/se-cumplen-
veinte-anos-de-la-declaracion-de-pausa-peru-como-capital-cervantina-de-
america/ 

 

https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/2023/04/24/se-cumplen-veinte-anos-de-la-declaracion-de-pausa-peru-como-capital-cervantina-de-america/
https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/2023/04/24/se-cumplen-veinte-anos-de-la-declaracion-de-pausa-peru-como-capital-cervantina-de-america/
https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/2023/04/24/se-cumplen-veinte-anos-de-la-declaracion-de-pausa-peru-como-capital-cervantina-de-america/
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«Para el Instituto Cervantes, México es muy 

importante»  

 

.  

Washington Daniel Gorosito Pérez 

Estuvo de visita en México, el poeta Luis García Montero (Granada, España; 4 de 
diciembre 1958), quien funge como director del Instituto Cervantes con el objetivo de 
firmar un convenio cultural con la Cámara de Diputados y recibir un reconocimiento 
por parte de este órgano legislativo. 

Externó que dicho acuerdo le permitirá dar protagonismo en México a los ganadores 
del Premio Cervantes, galardón que es considerado el Nobel de las letras en español. 

“Es el premio que todos los años reconoce la creatividad literaria del español y ahora 
existe la posibilidad de invitar todos los años a la Cámara de Diputados de México, a 
quien lo obtenga para que pueda desarrollar una cátedra donde hable sobre su 
literatura, sobre su vida y su significado”. 

El poeta integrante de la generación de los 80, de la corriente denominada poesía de la 
experiencia, recordó que el español es el segundo idioma del mundo después del chino 
mandarín, en hablantes nativos. 

“Tiene 500 millones de hablantes y el país con el mayor número es México, además si 
contamos los mexicanos que viven fuera, ya que el segundo país en número de hablantes 
nativos es Estados Unidos, con 60 millones de hablantes registrados y la gran mayoría 
de esos hispanos son mexicanos. Para nosotros, México es muy importante”, afirmó el 
director del Instituto Cervantes. 

Una de las líneas de trabajo que comentó García Montero es advertir que el español no 
es una lengua de pobres. “Es una de las grandes lenguas de cultura del mundo. En 
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  segundo, lugar que los valores humanos de nuestro idioma respetan la 
dignidad de la pobreza, que eso de caricaturizar y ver la pobreza como una 
infamia humana es un disparate”, afirmó. 

El escritor y Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, 
compartió que uno de sus libros favoritos es de Luis Cernuda: “Variaciones 
sobre tema mexicano”. 

“Cernuda fue un exiliado y vivió el principio de su exilio en Londres, después 
fue a Estados Unidos y llegó a México, donde vivió en la Ciudad de México y 
escribió un poema diciendo: qué emoción oír mi idioma materno en la calle”. 

García Montero dijo coincidir con otra idea del autor español de la Generación 
del 27: entre todos tenemos que luchar para salir de la pobreza, tenemos que 
progresar, pero sin caer nunca en la prepotencia de lujo y sin hacer que el 
dinero le pierda el respeto a la dignidad humana. 

“El español no es sólo la lengua de Miguel de Cervantes o de Sor Juana Inés de 
la Cruz o de Gabriel García Márquez, la lengua necesita también que el español 
sea una lengua de ciencia y tecnología”, comentó. 

Una meta del Instituto Cervantes es conseguir que las universidades de los 
países hispanos hagan ciencia, no sólo en inglés sino también en español. “Que 
la transformación tecnológica que estamos viviendo y que en el lenguaje de la 
máquina no sólo se hable el inglés sino también el español”. 

Se refirió también a la importancia de comprender que la cultura popular tiene 
que convivir con la cultura académica para que haya una extensión del español. 
El poeta concluyó que es necesario establecer vínculos con las culturas 
populares que pueden despertar el interés por el español, “eso trabajamos y a 
mí me parece una apuesta interesante”. 

*** 
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La Sociedad Cervantina muestra en forma de ruta el 

patrimonio de la tradición cervantina alcazareña 

Con el aforo completo de inscritos, treinta personas han podido disfrutar 
de esta ruta guiada por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan que, 
incluida en la programación del Fin de Semana del Patrimonio que 
organiza anualmente el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha tenido 
lugar en la noche del sábado 3 de agosto 

Alcázar de San Juan, 4 de agosto de 2024.- Con una asistencia de personas que 
completaba el aforo de inscritos, puntualmente a las 22:00 horas del sábado, ante la 
estatua de Alonso Quijano con su gato, obra del escultor valdepeñero José Lillo Galiani, 
daba comienzo la ruta guiada que coordinó la Sociedad Cervantina de Alcázar. 

Esta ruta que, está enmarcada dentro de la programación del Fin de Semana del 
Patrimonio, actividad que anualmente y en el primer fin de semana de agosto 
organiza el Ayuntamiento de Alcázar, mostró al numeroso público inscrito en la 
actividad, la gran vinculación que tiene la ciudad de Alcázar de San Juan con Miguel de 
Cervantes y su obra. 

A continuación, los asistentes se desplazaron a la Plaza de Palacio, donde tuvieron 
ocasión de conocer -a través de las explicaciones de Luis Miguel Román-, la historia que 
encierra el Quijote Cósmico, busto que Eulalio Ferrer, santanderino exiliado en México 
tras la Guerra Civil y padre de la Fundación Cervantina de México, regaló a la ciudad de 
Alcázar de San Juan unos meses después de su nombramiento como hijo adoptivo en 
marzo de 1992, según cuenta en Salitre nº 8, Javier Calamardo Murat: 

«Ferrer, que había fundado el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato en 1987, 
quiso agradecer el reconocimiento obsequiando al pueblo alcazareño con un busto de 
Don Quijote. La escultura se colocó en la plaza de Palacio y la inauguración se llevó a 
cabo el 9 de julio de 1993, en presencia de Eulalio Ferrer, el alcalde Anastasio López, 
el escultor Santiago de Santiago y varios miembros de la corporación municipal, así 
como de numerosos vecinos de la localidad». 

 

https://salitre.patronatoculturaalcazar.org/archivos/3107
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En este monumento que en julio ha cumplido 31 años de su instalación, Luis Miguel 
Román mostró a los asistentes una edición de un Quijote igual al adquirido por Eulalio 
Ferrer, el 7 de febrero de 1939 en su camino al campo de refugiados de Argelès-sur Mer, 
novela que le marcaría para toda la vida: 

«Fue una gran fortuna para mí que esta apretadísima edición de 1902, de Calleja, 
cayera en mis manos; libro de cabecera, como le llamo. Cuando aquel miliciano 
extremeño me ofreció el libro, en Port-Vendres, a cambio de la cajetilla de cigarros que 
llevaba, sin ser fumador, me pareció natural, sin duda ventajosos para mí. Nunca 
podré agradecer suficientemente la bondad de un regalo así. Nunca el más grande loco 
de nuestra historia estuvo mejor acompañado. Y no lo digo por mí, que no sé en qué 
grado lo estaré, sino por todos estos admirables locos con quienes comparto el 
confinamiento. En cada uno de ellos creo ver un gesto, una mirada, una ilusión de don 
Quijote». (Entre alambradas. Eulalio Ferrer). 

Posteriormente y en el atrio de la Iglesia de Santa María, la más antigua parroquia de la 
diócesis de Ciudad Real, fundada en 1226 y que en 2026 cumplirá 800 años desde que 
se erigió como parroquia, conocieron la existencia de la partida de bautismo de un niño 
llamado Miguel, hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, hecho acontecido 
en este mismo lugar el 9 de noviembre de 1558 y que fue el inicio de la tradición 
cervantina de Alcázar de San Juan, que perdura hasta hoy. 

Esta partida de bautismo, junto con la lista de heridos que estaban en el hospital de 
Mesina, curando sus heridas sufridas en la batalla de Lepanto  y en la que figura un 
Miguel de Cervantes y También otro Miguel Cervantes (que recibieron diferentes 
cantidades como ayuda para su recuperación), suscitó entre los asistentes un intenso 
debate sobre la existencia de dos personas coetáneas que se llamaron igual y que a pesar 
de la diferencia de 11 años de edad entre ellas, está acreditado que estuvieron ambas 
presentes en la jornada naval de Lepanto. 

Encaminándose a través de la calle San Antonio pasando por el Museo Formma ubicado 
en el antiguo “Granero de las Monjas” y pasando frente al callejón del Toro, los 
asistentes hicieron una breve parada en el cruce de esta calle con la calle San Juan, justo 
en el lugar en el que Constantino López explicó a los presentes que estuvo la casa de don 
Juan López Caballero, que del matrimonio con Inés de Cabrera tuvo tres hijos, Catalina 
Vela, Pedro Barba y Juan Barba (nótese la diferencia de apellidos entre hermanos ya 
que entonces no era obligatorio registrarse con el primer apellido del padre y el primero 
de la madre, como en la actualidad). 



 

Cuadernos Cervantinos 30 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 17 

  
Según las crónicas de la época, dos caballeros llamados Pedro Barba y su primo 
Gutiérrez Quesada, salieron de Castilla para cumplir una misión de armas en la corte de 
Felipe de Borgoña, midiéndose en duelo con los hijos bastardos del conde San Polo, y 
en el capítulo XLIX Primera Parte del Quijote, refiriéndose a estos dos personajes dice 
don Quijote: «…de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón». 

También se explicó a los asistentes que un bisnieto de Juan López Caballero, llamado 
Alonso de Ayllón Gutiérrez de Quijada había perdido la razón y su mujer, Teresa de 
Mendoza, pide en su testamento que la justicia nombre a su yerno Pedro de Cervantes -
primo hermano de Miguel de Cervantes-, tutor de su hija Clara de 8 años, para proteger 
su patrimonio de la demencia de su padre: «que no tiene juicio y le está defendida la 
administración de los bienes», justamente como Cervantes describe en el capítulo I a 
Alonso Quijano. 

 

En la Plaza de Cervantes, antiguamente llamada de los Rosqueros y de las Rubias, frente 
al lugar donde se encontraba la casa natal de Cervantes, se recordó la figura del moteño 
Fray Alonso Cano Nieto quien fue uno de los grandes valedores de Alcázar de San Juan 
como cuna del Quijote por la tradición oral que le había llegado, transmitida de forma 
directa a través de las personas que habían vivido en la época del escritor, como fueron 
los abogados Rodrigo Ordóñez de Villaseñor (coetáneo de Miguel de Cervantes), 
Francisco de Quintanar y Úbeda, que fue pasante del anterior  y Juan Francisco Ropero 
y Tardío (abogado de los Consejos Reales) quien puso al corriente de Fray Alonso Cano 
de la tradición cervantina de Alcázar que se había ido transmitiendo a través de 
diferentes generaciones desde la época del propio nacimiento de Miguel, como queda 
recogido en el Proemio a la edición de 1780 de la Real Academia Española, realizado por 
el militar y académico Vicente de los Ríos. 

De nuevo, en este punto volvió a suscitarse un intercambio de opiniones sobre cuál de 
los dos bautizados con igual nombre pudo ser el autor del Quijote, a lo que los miembros 
de la Sociedad Cervantina aportaron el dato referido por el propio Cervantes en el 
Prólogo de la Galatea: 

 “… solo quiero responder a los que libres de pasión, con mayor fundamento se mueven 
a no admitir las diferencias de la poesía vulgar, creyendo que, los que en esta edad 
tratan de ella, se mueven a publicar sus escritos con ligera consideración, llevados de 
la fuerza que la pasión de las composiciones propias suele tener en los autores de ellas, 
para lo cual puedo alegar de mi parte la inclinación que a la poesía siempre he tenido, 
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y la edad, que, habiendo apenas salido de los límites de la juventud, parece que da 
licencia a semejantes ocupaciones”. 

 

Cervantes decide publicar sus versos de La Galatea (1585), “habiendo apenas salido de 
los límites de la juventud”. Aquí tenemos uno de los datos autobiográficos más 
importantes que tenemos de Cervantes, su edad aproximada cuando publica La 
Galatea. Esta obra veía la luz cuando el Miguel de Alcalá tenía treinta y ocho años (muy 
alejado de su juventud) y el Miguel de Alcázar, veintisiete años. 

Desde el mismo lugar en que estaba la casa natal de Miguel de Cervantes, se explicó a 
los asistentes el resto del recorrido, especialmente el Museo del Hidalgo donde se recrea 
la vivienda y el modo de vida de un hidalgo manchego del siglo XVII, o dando a conocer 
a los presentes los azulejos quijotescos del Parque Cervantes que son un patrimonio 
único en España, conjunto de azulejos en el que se pueden ver gráficamente 
representadas todas las aventuras de la Primera y Segunda Parte del Quijote y que 
además están colocadas en perfecto orden cronológico. 

Ya en las estatuas de don Quijote y Sancho Panza de la Plaza de España, recientemente 
remodeladas, se comentó la inspiración del escultor leonés, Marino Amaya, en la 
persona de Tico Medina para la estatua de Sancho Panza, que junto con don Quijote, 
forman desde 1971 la imagen icónica de Alcázar de San Juan que acoge a nuestros 
visitantes. 

En la despedida, los miembros de Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan tanto los 
ya mencionados como Alonso Cobo y Enrique Lubián (que también colaboraron en la 
organización de la ruta), agradecieron a los asistentes la gran acogida que esta ruta 
siempre suscita entre el público y no se cansaron de recomendar la lectura del Quijote, 
especialmente del que está disponible en la web de la Sociedad, una versión muy de fácil 
lectura editada por el Socio de Honor, Enrique Suárez Figaredo, titulada “Las 
aventuras de don Quijote de la Mancha nunca así contadas”, que además de 
ser de descarga gratuita está en lenguaje actual que puede leerse sin necesidad de parar 
a cada momento para consultar las anotaciones a pie de página. 

Haz clic para acceder a QUIJOTE_SC_Alcazar.pdf 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

 

En este día tan literariamente señalado -fue toda una premonición-, la 

https://cervantesalcazar.com/web/pdf/QUIJOTE_SC_Alcazar.pdf
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La interpretación pertinente de «lanza en astillero» 

¡Cómo somos los anotadores del Quijote! Con aquello de se non è vero, è ben trovato, 
bajo cada piedra pretendemos haber descubierto lo que a otros les pasó por alto. Bien 
decía Francisco Rodríguez Marín un siglo atrás, en su edición profusamente anotada: 

«Por lo que hace a las notas, cuido en ellas con mucho empeño de defender a Cervantes, 
no de sus enemigos, que ya no los tiene, sino de sus amigos: de los anotadores, que acá 
y allá quisieron enmendarle la plana, siendo así que sabían menos que él, o no 
conocían como él las costumbres y el habla de su tiempo». 

A lo que vamos. En su traducción del Quijote al castellano actual (2015), Andrés 
Trapiello había sustituido «lanza en astillero» por «ya olvidada»; pero después, tras 
consultar diversas fuentes, en su artículo En Astillero (El País–Opinión 03/06/2016), 
considerando que «Del significado de una sola palabra depende la interpretación de 
fondo, literaria y filosófica, del Quijote, nuestro libro más importante», dio en que había 
de leerse «casi a punto», pues aquel hidalgo de aldea «era a la sazón un caballero 
en  astillero, o sea, a punto de serlo»), y se preguntó: «¿Para qué demonios iba a querer 
Alonso Quijano todo un astillero para una sola lanza? ¿No le habría bastado con dejarla 
detrás de la puerta?». 

Empezaré por decir que Cervantes no describió el dichoso astillero, pero bien se 
entiende que una casa de aldea no es el cuarto de armas de una compañía de lanceros: 
una sola lanza no requería más de dos o tres estacas clavadas en la pared a distancia 
acorde a la longitud del astil.  

La RAE no recogió astillero hasta 1770, pero en 1611 Covarrubias (voces asta y lancera) 
ya había incluido «astillera, que por otro nombre se llama lancera…, adorno de la casa 
de un hidalgo en el patio o soportal». 

https://cosasdealcazardesanjuan.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/astillero-casa.png
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Mucho después (1620), el lexicógrafo e hispanista Lorenzo Franciosini lo describió 
perfectamente en su Vocabolario Italiano e Spagnolo: «rastrello dove si tegnon 
attacate l’arme inhasta, como picche, alabarde». 

En mi despacho, patente a la vista, junto a un acerado don Quijote, tengo un 
Winchester-1876 (de imitación) attaccato en un artístico y discreto rastrello hecho 
con dos balas. ¿Acaso había de tenerlo en el fondo de un armario sepultado por los 
abrigos? Que un hijo-de-algo aldeano conserve a la vista una vieja lanza en su 
correspondiente astillero evidencia el melancólico y orgulloso recuerdo de los hechos 
de sus antecesores. 

En fin, no comulgo con que del astillero de don Quijote penda «la interpretación de 
fondo, literaria y filosófica, de… nuestro libro más importante». Ahora bien, quien esto 
escribe está tan lejos del infalible pontificado, que desde aquí admite su merecida 
inclusión en el denostado paquete de «los anotadores»: mi tejado también es de vidrio, 
como el del más pintado. 

 

Enrique Suárez Figaredo 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

https://cosasdealcazardesanjuan.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/astillero-covarrubias.png
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Anatoly E. Karpov, el campeón del mundo de ajedrez 

que visitó Alcázar de San Juan en dos ocasiones 

 

En la foto, Anatoly Karpov saludando a Manuel Galindo al comienzo de la partida. Foto 
aportada por el propio Manuel, a través de su amigo el árbitro internacional Eduardo López 

Rodríguez 

Se trata, sin duda, de uno de los mejores ajedrecistas de la historia: Anatoly Eugenevich 
Karpov, nacido en Zlatóust, región de Cheliábinsk (Rusia central) el 23 de mayo de 1951 
(73 años), aprendió a jugar al ajedrez con 5 años con su padre Eugene Stepanovich, se 
perfeccionó en la escuela de Mijail Botvinnik, un genio de la estrategia y de la evaluación 
posicional. 

La escuela de Botvinnik también era una escuela para la vida. Karpov recibió una 
profunda huella en su personalidad tras su paso por ella. Como él mismo dijo: «Tuve 
suerte en la vida. Entré en la escuela de Botvinnik. No puedo negar que me aportara 
un montón de ideas sobre el ajedrez, pero también me aportó una actitud ante la vida. 
Botvinnik pensaba que un jugador de ajedrez sin educación no podía convertirse en 
Campeón del Mundo. La educación aporta estabilidad, incluida la estabilidad mental. 
Siempre me tomé en serio la educación». 

Fue el Gran Maestro más joven de Rusia y dio un enorme salto cualitativo bajo la tutela 
del Gran Maestro Semyon Abramovich Furman. Fue Campeón del Mundo desde 1975 a 
1985 y Campeón Mundial versión FIDE desde 1993 a 1999.  

Ha sido campeón del mundo por un periodo de 16 años, ganó tres veces el campeonato 
de Rusia, quedó primero en más de 140 torneos disputados a lo largo de todo el mundo 
y consiguió once veces el Óscar de Ajedrez. Su impresionante palmarés y su fuerza de 
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  juego le ha permitido estar 38 años (entre 1971-2009) en la clasificación de los cien 
mejores jugadores del mundo. 

Anatoly marchó en 1968 a estudiar a la Universidad de Moscú, donde gano su primer 
torneo universitario, pero enseguida dejó la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la 
Universidad de Moscú y se trasladó a Leningrado (para seguir progresando con 
Furman), a la Facultad de Economía de la Universidad de esta ciudad, donde estudio 
Economía y consiguió su Doctorado en Economía. Actualmente es profesor honorífico 
de la Escuela Superior Internacional de Negocios de Moscú. 

Karpov es además un grandísimo aficionado a la filatelia, colecciona sellos desde los 13 
años y hay quien dice que es uno de los tres mayores coleccionistas del mundo, he leído 
que su colección de sellos está valorada en más de un millón y medio de euros. 

 

En 1987 y mientras disputaban en Sevilla el campeonato del mundo de ajedrez Anatoly 
Karpov y Gari Kasparov, el ayuntamiento de Alcázar de San Juan tuvo la idea de traer a 
Alcázar de San Juan a uno de los dos mejores ajedrecistas del mundo con el objeto de 
que disputase una serie de partidas simultáneas contra los aficionados de la ciudad que 
se atreviesen a ello.  Siendo alcalde Anastasio López Ramírez y gracias a las gestiones de 
la Concejalía de Cultura con Ángel Montealegre a la cabeza y con la intermediación del 
empresario toledano Miguel Sánchez-Infante Padilla, se contactó con Karpov que 
finalmente se clasificó subcampeón del mundo y gracias a su amabilidad y buena 
disposición, pudo venir a nuestra ciudad. 

Pero fundamentalmente vino a Alcázar porque tenía un interés especial en la Mancha 
ya que fue la persona que cerró el ciclo de amistad en un grupo hispano-ruso que ya 
funcionaba para asuntos cinematográficos. 

Él fue quien favoreció el contacto de Sánchez-Infante con el cineasta ruso Rezo Chjeídze, 
quien se desplazó a España a rodar una ambiciosa serie de casi doce horas de duración 
para la Radiotelevisión de la URSS, basada en la novela de Cervantes, Don Quijote de 
La Mancha, titulada “La vida de Don Quijote y Sancho Panza” (Tskhovreba Don 
Kikhotisa da Sancho Panchosi -1988-) que rodó en exteriores de Tomelloso, Alcázar de 
San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, Argamasilla, Ruidera o el Corral de Comedias 
de Almagro, incluso en algunas calles de Madrid y las ciudades de Bilbao o Toledo, como 
un guiño a quienes colaboraron y financiaron la serie en la que también participó Euskal 
Telebista, así como la empresa de Miguel Sánchez-Infante, Procint, que financió el viaje 

https://cosasdealcazardesanjuan.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/karpov-02.jpg


 

Cuadernos Cervantinos 30 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 23 

  y la estancia del personal de rodaje y elenco de actores en España y en la que como 
curiosidad intervino Paloma Botín en el papel de Dorotea. 

 

El miércoles 12 de octubre de 1988, Anatoly Karpov llegó a Alcázar de San Juan sobre 
las 12 horas, acompañado por el presidente de la Federación Española de Ajedrez, 
Román Torán, así como por Miguel Sánchez-Infante encargado de promoción y 
marketing de la Federación. Fueron recibidos por el alcalde de la ciudad Anastasio 
López, por el concejal de cultura Ángel Montealegre y por Juan Garrido concejal de 
deportes.  

Estuvieron también presentes Pedro Carbayo y Nereo Tejera, como representantes de 
la sección de ajedrez del patronato Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan. En 
esta visita, el alcalde de Alcázar de San Juan obsequió a Anatoly Karpov dos figuras de 
madera una de don Quijote y otra de su escudero Sancho Panza. 

Con su visita demostró la solidaridad para con el pueblo alcazareño tras haber sufrido 
una fortísima tormenta de granizo apenas unos días antes, el 30 de septiembre. 

Su llegada se produjo exenta de boato, tal como es él, una persona sencilla que se dedica 
a jugar al ajedrez y a ser solidario cuando corresponde, conviene recordar aquí que de 
la bolsa del Torneo de Londres 1986 (de revancha por el título Mundial), tanto él como 
Kasparov, donaron 650.000 dólares a los damnificados por el accidente de la central 
nuclear de Chernóbil. 

La sesión de simultáneas de celebró en el Hotel Barataria donde se formó un rectángulo 
con las mesas de los retadores, situados sentados tras sus tableros y trebejos, desde cuyo 
interior el campeón se iba desplazando de un tablero a otro respondiendo a cada jugada 
de sus contrincantes. Durante casi cuatro horas, Karpov recorrió de forma sucesiva los 
32 tableros (cifra superior a la que habitualmente acepta), cuyos rivales habían sido 
elegidos -según la prensa de la época- al azar, por la sección de ajedrez local. 

Muchos jugadores comenzaron a eliminarse a partir de las jugadas 20-22 antes de 
recibir jaque mate. 

Cincuenta jugadas fueron las que le resistió el último de los participantes en abandonar 
la contienda, el joven jugador Pío Jesús García, de Socuéllamos, con 10 años y campeón 
provincial infantil de Ciudad Real, quien se lamentaba de haber sufrido la pérdida de un 
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peón desde el comienzo de la partida lo que le hizo arrastrar una desventaja suficiente 
como para hacerle perder la partida. 

Tres participantes consiguieron la hazaña de lograr unas tablas frente al campeón: 
Pedro Brunner, que ofreció tablas a Karpov y tras examinar la partida las aceptó. Pedro 
Camacho que, tras una clara superioridad blanca al inicio, consiguió un final más 
favorable para las negras, dando así por buenas el campeón ruso unas tablas. Y Manuel 
Rayo Gutiérrez de Puertollano, campeón juvenil de Castilla-La Mancha, que considero 
que Karpov le dejó jugar sin apretarle demasiado y que fue consciente de haberse 
enfrentado a todo un subcampeón del mundo y uno de los mejores ajedrecistas de la 
historia. 

La única mujer que tomó parte de las simultáneas fue Marta García Castellanos, de 10 
años, que aguantó en su silla hasta casi el final, pero también con resultado adverso y 
que reconoció ponerse excesivamente nerviosa cada vez que le tocaba mover.  No en 
vano se enfrentó a un jugador excepcional que imponía con su sola presencia y eso sin 
mirar su palmarés… Por tanto, el resultado final de las partidas simultáneas en Alcázar 
fue de +29 -0 =3 para Anatoly E. Karpov. 

No me gustaría pasar por alto mi felicitación a Betsabé Alhambra por el sensacional 
relato que hizo de este extraordinario evento deportivo publicado en el diario Lanza. 

Y vaya mi agradecimiento especial a Manuel Galindo de Campo de Criptana, antiguo 
profesor y propietario de la Óptica Galindo, reconocido jugador de ajedrez, por 
facilitarme fotos del evento, a través de nuestro amigo común Eduardo López 
Rodríguez, arbitro internacional y organizador de torneos de ajedrez, que además 
conoce personalmente a “Tolia” por haberle arbitrado en diferentes torneos. 

 

Fotografía cedida por Juan Garrido Morales, Concejal de Deportes, primero por la derecha 

Para que nos podamos hacer una idea de la enorme competitividad de Karpov, basta 
señalar un hecho ocurrido en fecha mucho más reciente y publicado en la Revista de 
ajedrez especializada “Peón de Rey”, donde en el número “Homenaje a Karpov”, 
figura un artículo de su redactor jefe, Jorge I. Aguadero Casado, que refiere lo siguiente: 
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“Les compartiré una confidencia: en el bar del museo, conversando titulados 
internacionales que no quisieron perderse el evento, se oyó el comentario “(…) es 
increíble que Anatoli, que ha dado tantísimas simultaneas en su vida, dedique tanto 
tiempo a cada jugada frente a aficionados. Cualquiera iría mucho más rápido”. A lo 
que un fuerte gran maestro respondió admirado: “Es lo que tienen los tipos 
duros. Tolia no juega; protege su legado”. 

Esta anécdota corresponde a la celebración de unas simultáneas disputadas contra 19 
oponentes -muchos de ellos federados y de buen nivel-, con motivo de una de las 
actividades de El Llobregat Open Chess Tournament, en el Museo Marítimo de 
Barcelona el 7 de diciembre de 2021, estando el maestro a punto de cumplir los 70 años, 
en las que obtuvo un resultado favorable de +19 -0 =4. 

De ahí lo importante que es para cualquier oponente arrancarle unas tablas al genio y 
muy pocos pueden decir que han igualado en una partida contra él. 

Anatoly Karpov investido Escudero de la orden de los Sanchos 

Apenas transcurridos 9 meses de su primera visita a Alcázar de San Juan, el martes 4 de 
julio de 1989, Anatoly Karpov volvió de nuevo a nuestra ciudad, esta vez al frente de una 
delegación del Foro Soviético de la Paz, organización social de la que era el presidente. 

Esta entidad, cuyos objetivos eran impulsar la diplomacia popular, impulsar los 
contactos amistosos entre personas, especialmente el intercambio entre jóvenes y 
niños.  Muy ambiciosos sus objetivos para disponer de medios reducidos, así como sus 
aspiraciones: “la tarea más importante del Fondo Soviético de la Paz consiste en 
fortalecer la paz, construir un sistema global de seguridad internacional, crear 
premisas políticas y morales para la supervivencia de la humanidad y resolver los 
problemas mundiales dando prioridad a los valores universales” …  ¡Casi nada al 
aparato! 

Una buena cartera de objetivos para conseguir apoyos económicos y colaboraciones 
institucionales. 

El propio Karpov bromeó sobre su vuelta a Alcázar de San Juan y su gusto por esta 
comarca diciendo que «la última vez había venido solo y ahora había vuelto 
acompañado con más gente». 

De nuevo, el grupo de Sánchez-Infante fue el encargado de coordinar a Alcázar de San 
Juan, la visita del Fondo Soviético de la Paz, en su primer viaje a España y tras visitar 
los Ayuntamientos de Toledo y Madrid (donde fueron recibidos por el alcalde Rodríguez 
Sahagún) y la Asamblea de Madrid donde los recibió su presidenta María Rosa Posada. 

La delegación rusa la formaban diecisiete personas entre las que se encontraba el propio 
ajedrecista. 

En la recepción en el Ayuntamiento el alcalde entregó a Anatoly Karpov la medalla de 
oro de la ciudad de Alcázar de San Juan, distinción que suele entregarse a ministros, 
altos dignatarios y autoridades que nos visitan. 

Una de las curiosidades de esta visita fue que se pudo ver vestido con un traje regional 
ruso al alcalde de Alcázar de San Juan, Anastasio López Ramírez, que en un gesto de 
cortesía con los visitantes lo lució durante unos minutos en el acto de confraternización 
que ambas delegaciones, rusa y alcazareña, celebraron en el restaurante Barataria. 
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Pero el verdadero motivo de la visita fue la investidura de Anatoly Karpov como Escudero de 
la Orden de los Sanchos, también conocida por la orden de Sancho Panza. 

Este evento, tuvo lugar en la silla de la Platera donde con el protocolo habitual diseñado 
para este acto, ataviado con el blusón, la faja roja y las alforjas colgadas de su hombro, 
pasó a formar parte de esta universal cofradía a la que pertenecen numerosas personas 
ilustres y famosas de aquel tiempo, tanto españolas como extranjeras, como es el caso 
del ex campeón del mundo de ajedrez, Anatoly Karpov. 

La conocida y afamada Orden de los Sanchos, trabajó incansablemente para difundir el 
nombre de Alcázar de San Juan por el mundo y para situarnos en el circuito mundial 
del turismo, especialmente el que tenía como destino la Mancha. 

Innumerables personalidades de la cultura, la política, la empresa, las artes o el deporte, 
pasaron por la silla de Sancho y ataviados con el blusón y la faja contribuyeron a 
prestigiar el nombre de nuestra ciudad a lo largo de España y países de Europa y 
América. 
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Las simultáneas que muchos aún recuerdan… 

Aquella extraordinaria sesión de simultáneas, jugada en Alcázar de San Juan el día de 
la Hispanidad de 1988, marcó una época y persistió en la memoria de quienes asistieron 
a su desarrollo y sobre todo en el recuerdo de todos los jugadores que tomaron parte en 
ella. 

Una prueba de ello son estas tres noticias de las que se hicieron eco los medios de 
comunicación y que ahora les contamos: 

Del puertollanense Manuel Rayo, publica Lanza el 22/10/1988, una semana después de 
haber entablado con Karpov, una pequeña entrevista donde alaba el espíritu tranquilo, 
equilibrado y educado de Karpov y lo considera el mejor del mundo a pesar de ser el 
subcampeón, manifestando no aprobar los desplantes que son habituales en Kasparov 
cuando pierde una partida. En ese momento Manuel Rayo era campeón juvenil de 
Castilla-La Mancha y tercero absoluto de la provincia de Ciudad Real. 

También el Eco de la Mancha, en su edición del 31 de marzo de 1989, recoge la noticia 
de que Manuel Rayo Gutiérrez, revalidó el titulo provincial de ajedrez en categoría 
juvenil (para menores de 20 años), del que con 15 años salió vencedor por tercer año 
consecutivo. La noticia informa que es también el actual campeón de Castilla-La 
Mancha de la categoría. El campeonato se disputó a seis rondas por el sistema suizo y 
rememora entre sus principales logros las tablas que le arrancó a Karpov en Alcázar de 
San Juan. 

El mismo artículo refleja la segunda posición de Pío Jesús García de 11 años, que en 
1988 (año anterior) consiguió el campeonato provincial infantil y que también había 
jugado en Alcázar contra Karpov, aunque con peor suerte que Manuel Rayo, de todas 
formas, aguantó más de cuatro horas al subcampeón del mundo siendo el último en 
levantarse de su tablero jugando contra el ruso. 

Por otra parte, en el diario Lanza del 28 de febrero de 1991 (casi 3 años después) se 
recoge una foto de Manuel Rayo en la que se recuerda su enfrentamiento con Karpov en 
1988. En esta noticia además de la foto de las simultáneas se recoge que, junto con su 
paisano de Puertollano, Aurelio Clemente, encabezan tras la segunda jornada, el torneo 
que se juega para el campeonato absoluto provincial que tuvo lugar en Socuéllamos y en 
el que también tomó parte otro contrincante de Karpov, Pío Jesús García. 

Y como decía Cervantes: «–Con todo eso te hago saber, hermano Panza -replicó don 
Quijote-, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le 
consuma». (Q I, 15) 

Lo que quiere decir, que no hay recuerdo que no sea borrado por el tiempo ni pena que 
la muerte no finalice, por eso, pretendemos que las dos visitas que Karpov hizo a Alcázar 
de San Juan, en 1989 y 1989 no queden en el olvido y los alcazareños conozcan que uno 
de los mejores ajedrecistas de nuestra historia, y podríamos decir que uno de los 
deportistas más míticos (no en balde junto a su sempiterno contrincante Gari Kasparov, 
protagonizó entre 1984-1990 la rivalidad más grande que se ha producido a lo largo de 
los tiempos, no sólo en ajedrez, sino en cualquier deporte), también estuvo en la Mancha 
de don Quijote, conoció nuestra ciudad, comió nuestros duelos y quebrantos y se 
endulzó con nuestra sabrosa bizcochá. 

Que también se fue de aquí investido Escudero de la Orden de los Sanchos, se sentó en 
el sillón de Sancho Panza en la Platera y se asomó al pozo en que en las noches de luna 
se podía contemplar la imagen de los Comendadores, respirando el singular y limpio 
aire de la Mancha, y que en su casa de Moscú, entre sus muchos galardones y premios 
obtenidos a lo largo de su vida, seguro que contempla con orgullo ese pergamino que 



 
Cuadernos Cervantinos 30 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 28 

  atestigua su pertenencia a la Orden de los Sanchos y las fotos de esta jornada le hacen 
recordar su estancia en Alcázar de San Juan, porque además de ser el Corazón de la 
Mancha, nuestra ciudad lo distinguió con la medalla de oro y Alcázar tiene la 
característica de hacerse inolvidable en el corazón de quienes vienen a visitarnos. 

Allá donde estés, amigo Tolia, sepas que te recordamos con cariño y que te reconocemos 
tu enorme categoría como ajedrecista y admiramos tu preparación, tu rigor y tu educada 
forma de comportarte, virtudes todas que hicieron y siguen haciendo mucho bien por el 
ajedrez. 

Constantino López Sánchez-Tinajero 
Alcázar de San Juan, agosto de 2024 

 

Karpov en unas simultáneas celebradas en Salamanca en 2018, bajo la atenta mirada del 
árbitro internacional Eduardo López Rodríguez 

Consultados 

• LANZA, 12-11-1987, PÁG. 8 

• LANZA, 12-10-1988, PÁG. 1 

• LANZA, 14-10-1988, PÁGS. 1 y 10 

• CANFALI, 21-10-1988, PÁGS. 1 y 9 

• LANZA, 22-10-1988, PÁG. 10 

• ALCÁZAR INFORMACIÓN Nº. 4, diciembre 1988 

• EL ECO DE LA MANCHA, 31-03-1989, PÁG. 24 

• LANZA, 06-07-1989, PÁGS. 1 y 14 

• CANFALI, 07-07-1989, PÁG. 1 

• LANZA, 08-07-1989, PÁG 10 

• BISAGRA Nº. 86, 9-15/07/1989, PÁGS. 1, 15 y 36 

• LANZA, 28-02-1991, PÁG. 31 

• ABC TOLEDO, 21-09-2016, “Una aventura quijotesca” 

• Revista PEÓN DE REY. “Karpov muestra su gran clase en Barcelona”. Jorge I. 
Aguadero Casado 

• Manuel Galindo, archivo fotográfico personal (facilitado por Eduardo López 
Rodríguez, arbitro internacional y organizador de torneos de ajedrez). 

• Juan Garrido Morales, archivo fotográfico y de prensa, personales. 

• Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Con agradecimiento a su 
responsable Francisco Atienza. 
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AGS_EST_LEG_1138, 77 y 78 

Imagen de la vitrina de la exposición. Fotografía y subrayado de Luis M. Román 

 

Este título corresponde a la signatura de un documento guardado en el Archivo General 
de Simancas.  

No traten de encontrarlo en el Portal de Archivos Españoles (PARES), solo leerán “No 
se han encontrado datos”. 

Este documento fue la estrella, porque nunca se había mostrado en público, en la 
exposición realizada en el Archivo General de Simancas, entre el 11 de octubre de 2016 
y el 1 de marzo de 2017, con el título Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales.  

Contiene una carta de don Juan de Austria a su hermanastro el rey Felipe II 
(AGS_EST_LEG_1138, 37), firmada en Palermo el 19 de marzo de 1572, y una relación 
de personas a los que se les había recompensado principalmente por las heridas 
recibidas en la batalla de Lepanto (AGS_EST_LEG_1138, 38), compuesta el día 15 del 
mismo mes: 

Con esta va la relación de las personas a quien se an repartido ayudas de costa a la 
mayor parte para se curar de las heridas que tuvieron en la batalla, y a otras para 
ayudarlas a la extrema necessidad en que estaban. No quiero disculparme de que la 
suma que se a dado aya sido mucha porque pienso haber servido a V. M. muy 
particularmente en ir ayudando a hombres tan necessitados y que también pelearon 
en ocassión tan onrada. Antes vuelvo a supplicar a V. M. de nuevo mande tener mucha 
quenta con que se haga merced a los que se señalaron en aquella ocassión para que 
ellos y los demás tomen ánimo de hacer lo mismo en otras semejantes como espero en 
Dios que lo harán. 

Al Veedor general y contador e ordenado que saquen una relación de los soldados que 
an quedado mancos y maltratados de la batalla para enviarla a V. M. aunque a estas 
oras la mayor parte dellos se an ido a Nápoles y a essos reinos con cartas mías, que es 
lo que a mí me a tocado y con lo que les e podido ayudar. 
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Detalle del folio 1 del documento AGS_EST_LEG_1138, 37 

La relación de personas realizada por el contador resume las cantidades entregadas 
desde poco después de la batalla hasta el día que se firma este documento, el 15 de marzo 
de 1572: «Relación de las personas a quienes por orden de su Alteza se han dado ayudas 
de costa desde los trece de noviembre del año mil quinientos y setenta y uno hasta 
quince de marzo mil quinientos y setenta y dos» 

 

Detalle del folio 1 del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

La importancia que tuvo en aquella exposición este documento venía porque en la 
relación de heridos recompensados estaba Cervantes, también conocido por el Manco 
de Lepanto, con veinte ducados. 

 

Detalle del folio 5v del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/1-ags_est_leg_1138_0239.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/2-ags_est_leg_1138_0245_nota-del-contador.jpg
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Para dar aún más valor a este documento, los comisarios de la exposición señalaron que 
en esa misma relación de personas había otro Cervantes y con el mismo nombre que el 
autor del Quijote. 

 

Imagen de la vitrina de la exposición. Fotografía y subrayado de Luis M. Román 

En la tarjeta, junto a los documentos, se podía leer: 

En la relación aparecen dos soldados con el mismo nombre, “Miguel de Cervantes” y 
“Miguel Cervantes”. El primero, el escritor, con otras trescientas noventa y seis 
personas, como expresa la relación, han servido señalada y particularmente el día de 
la batalla que se dio a la armada del turco [Lepanto] en que salieron heridos y mucha 
parte dellos mancos; el otro, forma parte de las trece personas que se alzaron con una 
galera turquesa y se vinieron desde La caramanía, con ella, hasta Mesina. ¿Podría 
haber sido alguno de ellos el Miguel de Cervantes huido hacía unos años de Madrid, o 
de Sevilla? 

En la relación no están solo “hombres de mar y de guerra” embarcados en las galeras 
que seguían heridos cinco meses después, sino también quienes habían pasado por el 
hospital y habían ya partido a sus nuevos destinos, además de otras personas que  «para 
ayudarlas a la extrema necesidad en que estaban» se les repartió cierta cantidad de 
dinero. No son todos los heridos de la flota cristiana, sino solamente quienes iban 
embarcados en las galeras españolas y “hombres de guerra” de varias compañías de los 
Tercios españoles que fueron destinados en galeras de Sicilia, Venecia y de Juan Andrea 
Doria. Los heridos totales de la flota cristiana fueron muchos más, teniendo en cuenta 
lo comunicado por el propio don Juan de Austria, capitán general de la flota, a don 
García de Toledo poco antes de partir de Mesina: «Tengo conmigo 208 galeras, 26000 
infantes, 6 galeazas y 24 naves».   

El resumen final del contador Padilla reafirma la intención de don Juan de premiar a 
quienes sufrieron heridas durante el combate: 

Monta todo lo que assi se ha dado a las susodichas cuatrocientas y nueve personas de 
ayudas de costa por haber servido señalada y particularmente el día de la batalla que 
se dio a la armada del turco, a los siete de octubre mil quinientos y setenta y uno, con 
la de la Santa Liga, que salieron heridos y mucha parte dellos mancos, diez y siete mil 
sesicientos y seis escudos, dos reales y seis granos, de a diez reales cada escudo, en la 
cual suma van incluso quatrocientos y sesenta escudos que se han dado a trece 
personas de las que se alzaron y salvaron últimamente en una galera turquesa que se 
alzaron en La Caramanía y la trujeron a Mesina. 

Analizando el documento encontramos relacionados “hombres de mar y de guerra”, 
caballeros y nobles españoles, cirujanos, oficiales de bastimentos, artilleros… y esas 
«trece personas de las que se alzaron y salvaron últimamente en una galera turquesa 
que se alzaron en La Caramanía y la trujeron a Mesina». 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/4-dsc02266-1.jpg
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Detalle del folio 8 del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

Al inicio del folio 8 podemos leer: 

A trece personas de las que se alzaron con una galera turquesa y se vinieron desde La 
Caramanía con ella hasta Mesina se les dieron cuatrocientos y sesenta escudos en la 
manera siguiente: 

[1] -A Martín Bueno que fue el que comenzó la platica de alzarse con la galera, cien 
escudos – 100 escudos 

[2] -A Francisco de Guzmán spalder que mató al capitán de la galera cincuenta 
escudos – 50 escudos 

[3] -A Casarín de la Cruz otro espalder otro tanto – 50 escudos 

[4] -A Marco Moreno, renegado, con quien se concertó el negocio otro tanto – 50 
escudos 

[5] -A Martín de Nica, otro renegado por el mismo efecto otro tanto – 50 escudos 

[6] -A Marco Vicencio Barbero, mozo de cámara que dio armas a los cristianos veinte 
escudos – 20 escudos 

[7] -A Juan de Tavormina el otro mozo de cámara que hizo el mismo efecto otro tanto 
– 20 escudos 

[8-13] -A Diego Díaz, Nicolás calabrés, Moreto calabrés, Miguel de Palermo, Francisco 
de Palermo y Simón napolitano que se hallaron desherredados al tiempo que se 
alzaron con la dicha galera y ayudaron veinte escudos a cada uno, que son ciento y 
veinte escudos – 120 escudos 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/5-ags_est_leg_1138_0259.jpg
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¡Ninguna de estas valientes trece personas era uno de los dos Cervantes, tal y como se 
afirmaba en la exposición! El primero de los Cervantes lo encontramos en el folio 5v y 
el otro en el folio 8v, precisamente el último de las personas que componen esta relación. 

Entre los “hombres de mar” resultaron heridos o recompensados económicamente el 
patrón y tres cómitres de la galera Real, y cinco pilotos. 

Los “hombres de guerra” fueron los heridos más numerosos, sin duda alguna, teniendo 
en cuenta que los Tercios embarcados en las galeras fueron cuatro: el Tercio de Nápoles 
a las órdenes de don Pedro de Padilla con doce compañías y un total de 1756 soldados, 
el Tercio de Sicilia a las órdenes de don Diego Enríquez con catorce compañías y un total 
de 1944 soldados, el Tercio de don Lope de Figueroa con dieciséis compañías y 2208 
soldados,  y  el Tercio de don Miguel de Moncada con once compañías y 1806 soldados. 
Cada compañía de infantes embarcada tenía a su mando un capitán. Del total de 
cincuenta y tres capitanes embarcados, cuarenta resultaron heridos, la gran mayoría. 
Cuarenta y un alféreces y cuatro sargentos también sufrieron algún tipo de herida que 
los obligó a estar durante algún tiempo en el hospital. 

Además de la infantería a sueldo de los Tercios, también se embarcaron caballeros de 
distintas órdenes militares, nobles y gentilhombres junto con varias decenas de 
soldados y servidores a su costa, estando repartidos entre todas las galeras españolas. 
Setenta caballeros y nobles resultaron también heridos. 

Es muy posible que la gran mayoría de las personas relacionadas sin cargo reconocido 
en esta relación fuesen soldados y otros componentes de los Tercios, así como soldados 
y sirvientes de caballeros y nobles. Las galeras iban para la ocasión especialmente 
artilladas con cañones, culebrinas, falcones y otros armamentos que eran cargados y 
manejados por artilleros. No se relacionan sus nombres, pero son trece los artilleros 
recompensados con ocho escudos cada uno junto a su capitán, este con cuarenta 
escudos. 

En cada galera iban también cirujanos preparados para prestar los primeros auxilios a 
cuántos caían heridos. Don Juan de Austria reconoció su gran desempeño durante aquel 
largo día premiando «A los cirujanos de las compañías de España mil y quinientos reales 
de ayuda de costa por lo que trabajaron en curar las heridas…». De ellos, dos también 
resultaron heridos. Tampoco se olvidó de quienes estuvieron al frente de los víveres 
embarcados, repartidos cuantiosamente el día anterior y la mañana de la batalla, 
premiando a los «oficiales de bastimentos» con cincuenta y cuatro ducados a repartir 
entre ellos. 

En la gran mayoría de los relacionados no consta cargo alguno, aparte de los 
anteriormente mencionados, por lo que desconocemos qué cometido tenían en las 
galeras, excepto el soldado Luis de Almazán, premiado con diez escudos. Este soldado 
fue relacionado antes que el segundo Cervantes. 

 

Detalle del folio 8v del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/6-ags_est_leg_1138_0260_2_cervantes-soldado.jpg
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Las galeras navegaron ese día principalmente impulsadas por remos, movidos por miles 
de galeotes, la gran mayoría cumpliendo condenas por delitos cometidos en España. En 
este documento no se hace relación de ninguno. Es muy posible que viéndose libres de 
sus grilletes, por orden de don Juan de Austria, incluso los heridos emprendieran su 
nueva vida lejos de allí sin dejar rastro. O se habilitase otro hospital para esta “gente de 
remo” o chusma, como se les conocía en aquel tiempo. Hay que tener en cuenta que los 
hospitales militares no eran totalmente gratuitos, se les atendía a cambio de un real de 
su sueldo al mes y a excepción de los galeotes profesionales, la chusma no disponía de 
paga alguna. 

Entre las personas heridas en la batalla, y que también recibieron ayudas de costa, 
encontramos al embajador Gregorio Protonetary, al hijo del rey de Túnez el infante 
Muley y a una mujer, sí una mujer embarcada en una galera española, de nombre Roseta 
Ossorio, hija de Luis Ossorio, otro de los heridos. Y un tal don Lope de Vega, homónimo 
del gran poeta y dramaturgo madrileño, que por sus heridas recibió ochenta ducados. 

Detalle del folio 6 del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

Por la relevancia en la Monarquía Hispánica de alguna de estas personas, que estuvieron 
en aquella batalla y que resultaron heridos, me quiero parar en algunas de ellas en las 
que en su biografía se hace constar precisamente su presencia en tan importante batalla. 

Detalle del folio 1 del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

Don Guillén de San Clemente recibió por orden de don Juan de Austria ciento cincuenta 
ducados por sus heridas. Hijo de Pedro Juan de San Clemente, maestresala del rey 
Fernando El Católico, nació en Barcelona en 1539. Soldado distinguido en el campo de 
batalla, había servido en las revueltas moriscas de Granada antes de embarcarse en la 
armada cristiana para la batalla contra el turco, para después servir en Flandes. Es 
nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1580 por Luis Fernández Manrique, 
marqués de Aguilar y comendador de Socuéllamos, en presencia del rey Felipe II, siendo 
nombrado después embajador en Saboya y Praga, donde muere en 1608. Fue 
comendador del Horcajo y de Moratalla.  

Don Pedro de Ulloa nació en Portillo (Chile) en 1554. Con diecisiete años está en la 
batalla de Lepanto a bordo de la galera española San Francisco, por el centro de la flota 
cristina. Herido en el combate recibió setenta ducados. Después de curarse de sus 
heridas estuvo en las jornadas de Navarino, Túnez y La Goleta, donde resultó 
nuevamente herido, hecho prisionero y llevado a Túnez, donde estuvo cautivo durante 
dieciocho meses. En 1586, con treinta y dos años, embarcó hacia las Indias nombrado 
corregidor de Potosí. Después de pasar por distintos cargos es nombrado gobernador, 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/7-ags_est_leg_1138_0255.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/8-ags_est_leg_1138_0245_guillen_de_san_clemente.jpg
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capitán general y presidente de la Real Audiencia de Chile en 1621, donde muere en 
1624. 

Con muchas de estas personas pudo mantener Cervantes alguna conversación durante 
el tiempo de convalecencia en el hospital, y quizás entablar cierta amistad como para 
servirle de modelo vivo en su Quijote. 

 

 

Detalle del folio 4v del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

 

A Pedro de Bustamante le entregaron treinta ducados. No sabemos nada de esta 
persona, pero este nombre aparece en la primera parte del Quijote. Mientras estaban 
don Quijote y Sancho en la venta de Sierra Morena, el Cautivo les narra su estancia en 
Argel, como se escapa y llegan a las costas de Vélez Málaga, cuando hasta el grupo de 
cristianos llegan unos hombres a caballo alertados por un pastor, creyéndolos moros: 

Sí, dije yo; y queriendo comenzar a decirle mi suceso y de dónde veníamos y quién 
éramos, uno de los cristianos que con nosotros venían conoció al jinete que nos había 
hecho la pregunta, y dijo, sin dejarme a mí decir más palabra: 

—¡Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido! 
Porque, si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga, si ya los años 
de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos, señor, que 
nos preguntáis quién somos, sois Pedro de Bustamante, tío mío. 

Apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo cuando el jinete se arrojó del caballo y vino 
a abrazar al mozo, diciéndole: 

—¡Sobrino de mi alma y de mi vida! Ya te conozco, y ya te he llorado por muerto yo, y 
mi hermana tu madre, y todos los tuyos, que aún viven y Dios ha sido servido de darles 
vida para que gocen el placer de verte. Ya sabíamos que estabas en Argel, y por las 
señales y muestras de tus vestidos y la de todos los desta compañía, comprehendo que 
habéis tenido milagrosa libertad. 

Este documento, magníficamente conservado, es un viejo conocido en los cajones del 
Archivo General de Simancas. Al menos se conoce su existencia desde 1849 cuando es 
copiado para don Luis López Ballesteros, director de la Real Academia de la Historia, el 
24 de noviembre de 1849. 

 

 

 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/9-ags_est_leg_1138_0252_-pedro-de-bustamante.jpg
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Detalle de la cubierta de la carta de don Juan de Austria 

En la cubierta de la carta de don Juan de Austria, junto a su sello, aparece la anotación 
de la copia del documento y otra primera anotación: «Aquí dentro Miguel de Cervantes 
agraciado con 22 escudos de ventaja» 

Detalle del folio 8v del documento AGS_EST_LEG_1138, 78 

Detalle del folio 5v del documento AGS_EST_LEG_1138, 

Es curioso que el autor de esta anotación se refiera al segundo Cervantes del documento 
(folio 8v): «-A Miguel Cervantes veinte y dos escudos – 22 escudos», junto a la anotación 
al margen de «ojo». El primer Cervantes (folio 5v) recibe 20 ducados, y junto al nombre 
una «X». 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/10-ags_est_leg_1138_0242.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/11-ags_est_leg_1138_0260_2_cervantes.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/3-ags_est_leg_1138_0254-1.jpg
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El paso de Cervantes herido por el hospital de Mesina es un hecho histórico 
documentado, ¿qué anotan los biógrafos cervantinos sobre esta parte de la vida del autor 
del Quijote? 

Luis Astrana Marín en Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes 
Saavedra (1949): 

En 15 de Enero de 1572 se dispuso le entregasen veinte ducados de ayuda de costa. 
Ocho días después recibió otros veinte, por una libranza suelta de gastos secretos y 
extraordinarios de don Juan. En 9 de Marzo le agregan veinte ducados de a once 
reales, «para acabar de curar de las heridas» (1), y en 17 del mismo mes, junto a otras 
personas beneméritas de la batalla, percibe veintidós escudos (2). 

(1) «A 9 del dcho. Mes se dio cedula para el pagador Juan Morales de Torres, de veynte 
ducados de a onze reales a Miguel de cervantes de ayuda de costa para acabar de curar 
de las heridas que resçibio en la batalla».-Palermo. 9 de Marzo de 1572. (Archivo 
General de Simancas. Estado, libro 9, fol. 55) 

(2) Justificación de ayudas de costa pagadas por órdenes de don Juan de Austria a 
diversas personas, «por lo bien que habían servido en la jornada del año pasado del 
mil quinientos y setenta y uno…» – «A miguel servantes -22 escudos. –Palermo, 17 de 
Marzo de 1572 

Andrés Trapiello en Las vidas de Miguel de Cervantes (1993): 

Cervantes pasó en el de Mesina unos cuantos meses, con el único alivio de las visitas 
del héroe de Lepanto, don Juan, que proveyó al hospital de su pecunio para el 
mantenimiento y cuidado de los enfermos, de modo que Cervantes, como el resto de 
sus compañeros, recibió en tres ocasiones un socorro de veinte ducados de las arcas 
del duque. 

Jean Canavaggio, en Cervantes (2003): 

Sólo hay una cosa segura: entre enero y marzo de 1572, recibió en tres ocasiones, lo 
mismo que sus camaradas, un socorro de veinte ducados, precio de los cuidados que le 
habían sido dispensados. 

Jorge García López, en Cervantes: La figura en el tapiz (2015): 

Así, por ejemplo, dos pagos realizados el mes de enero de 1572 en Mesina fueron 
«libranzas sueltas a favor de los heridos en la batalla de Lepanto», donde suponemos 
que Cervantes está internado recuperándose. Pero ya el 9 de marzo recibe en Palermo 
un pago «para acabar de curar las heridas que resçibió en la batalla», un pago que se 
repite el día 17 de marzo en Palermo. 

José Manuel Lucía en La juventud de Miguel de Cervantes (2016): 

El 23 de enero de 1573 en la justificación de las ayudas pagadas por orden de don Juan 
de Austria a 335 soldados que «habían quedado heridos, necesitados o maltratados» 
en la batalla de Lepanto, se encuentra Miguel de Cervantes, junto con su amigo Gabriel 
López Maldonado. Todos ellos reciben 20 ducados 

En las libranzas de pagos realizados en el mes de marzo de 1572, que anota Astrana, 
aparecen dos Cervantes: «Miguel de cervantes» que recibe veinte ducados y «miguel 
servantes» que recibe 22 escudos. Están en documentos distintos, pero los nombres, y 
cuantías que reciben, son los mismos que encontramos en el AGS_EST_LEG_1138, que 
como anota el contador en él es la «Relación de las personas a quienes por orden de su 
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  Alteza se han dado ayudas de costa desde los trece de noviembre del año mil quinientos 
y setenta y uno hasta quince de marzo mil quinientos y setenta y dos», por tanto un 
resumen a enviar al rey. 

¿Por qué no tuvo acceso Luis Astrana Marín a este documento tan revelador? y si lo tuvo 
¿por qué no hizo referencia a él? 

Como en el documento queda evidenciado, embarcados en las galeras españolas que 
lucharon en Lepanto estuvieron dos personas con el mismo nombre y el mismo apellido, 
que corresponden con el del autor del Quijote. Los dos quedaron heridos y los dos 
posiblemente mancos, el autor del Quijote sin duda alguna. Así lo afirmaba él mismo en 
el Prólogo de sus Novelas ejemplares (1613): 

Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y 
cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió 
en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo: herida que 
aunque parece fea él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable 
y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros… 

Dos Migueles y de apellido Cervantes en Lepanto y los dos heridos, ¿es este el motivo 
por el que algún custodio del cervantismo español decidió guardar este documento en 
un cajón, al menos ciento sesenta y siete años? 

Si esto ha pasado así, ¿hay más documentos sobre la vida de Cervantes celosamente 
guardados en ese mismo cajón secreto? 

¿Por qué en la exposición se muestra parte del documento, pero tratando de borrar al 
segundo Cervantes de la batalla de Lepanto camuflándolo entre trece valientes que 
liberaron una galera turca? ¿fue un simple error o fue intencionado? 

Solicitada una copia del documento AGS_EST_LEG_1138, 77-78, esta la recibo desde 
el mismo Archivo General de Simancas el día 17 de marzo de 2017.   

Los datos generales de la flota cristiana y de la batalla son de Alessandro Barbero 
en Lepanto (2011) y las notas a las biografías de Guillén de San Clemente y Pedro de 
Ulloa están tomadas de Javier Arienza y Julio Retamal respectivamente en DBe RAH. 

Las citas del Quijote y las Novelas ejemplares son de la edición digital de Enrique 
Suárez Figaredo: 

Haz clic para acceder a 04072022122242.pdf 

Haz clic para acceder a 29012019132713.pdf 

                                          Luis Miguel Román Alhambra 

PUBLICADO EN EL BLOG: ALCÁZAR LUGAR DE DON QUIJOTE 

https://cervantesalcazar.com/web/pdf/04072022122242.pdf
https://cervantesalcazar.com/web/pdf/29012019132713.pdf
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/2024/08/16/ags_est_leg_1138-77-y-78/
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Tiempo de Ferias y Fiestas 

 

Cartel anunciador de la Feria 2024, de Guillermo Soto Escribano 

. 

Artículo de ANTONIO LEAL JIMÉNEZ 

Serán días interesantes. Demasiado interesantes.Quiero escribir a mano, porque 
intentar ser escribidor de las ferias y fiestas, en la edición impresa del diario digital de 
tu ciudad, El Semanal de La Mancha, solo pasa una vez, cada año. Mi antigua pluma 
estilográfica no tiene tinta. Falta de uso. Solo la utilizo para ocasiones especiales. Un 
nudo en la garganta me asusta. Se trata de la deuda de honor que este alcazareño 
ausente, siente en esta frontera indomable de tierras lejanas y raíces profundas. 

Más que nervioso, pesa sobre mí una especie de maldición bíblica, desde que me 
adelantaron que debería escribir este texto: no pecar contra el primer mandamiento 
para estos casos conseguir que nadie se aburra con su lectura. 

Bien, ahora que la vieja Parker lleva en su vientre el susurro oscuro de la tinta, lista para 
desatar un río de pensamientos sobre el lienzo del papel, estamos dispuestos a 
comunicarnos con nuestra gente, a fundirnos en un abrazo con todo el pueblo de Alcázar 
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de San Juan, que una vez más se reúne estos mágicos días y dejaré que las palabras 
fluyan pues lo que nace del alma nunca miente.   

Alcazareñas, alcazareños, amigos, conocidos y saludados, Alcázar de San Juan, mi 
querido pueblo: ¡Buenos días/tardes/noches! En Alcázar de San Juan, solemos decir 
¡vaya qué pena!, ¡la feria del 2024 va a comenzar! 

Me he subido a esta tribuna para dedicar unas líneas a mi tema favorito, esto es, a mi 
tierra: Alcázar de San Juan. Bastarían seis palabras, dichas en alta y clara voz: ¡¡¡ Alcázar 
de San Juan te quiero!!! Así de simple. También para comunicar a los cuatro vientos lo 
que estoy seguro es sentimiento común de todo/as los alcazareño/as, el cariño por 
nuestras ferias y fiestas que se celebran durante los primeros días de septiembre. 

Compartiré más detalles. Más de cien años de ferias y fiestas, que han ido abriéndose 
paso a través de la historia de nuestro pueblo. Este camino de celebraciones, ha estado 
insertado entre páginas brillantes y oscuras de su deambular. Nuestras ferias y fiestas, 
como otras, ha pasado etapas de lucha por sacar la cabeza de entre dificultades y ofrecer 
a sus vecinos el respiro que da la diversión colectiva. 

Las ferias y fiestas son mucho más que simples eventos recreativos; son expresiones 
vivas de la cultura, la historia y la identidad de los pueblos. A veces, ha sido un bálsamo 
durante distintas épocas, duro y maravilloso, que ya está de nuevo entre nosotros. Y 
aunque no sea esta función terapéutica su principal virtud, hay que reconocérsela. Nos 
ayuda a encontrar la capacidad de reír y mantener una actitud positiva, incluso en medio 
de la adversidad o el dolor y puede servir como una forma de alivio temporal para 
enfrentarnos a las dificultades con una perspectiva más llevadera. A pesar de las 
contrariedades de la vida, existen momentos y lugares, que nos permiten olvidar 
nuestras penas y encontrar consuelo. Hoy en día, son una expresión del orgullo local. 
Salimos de nuestra casa con ganas de vivir nuestras tradiciones encontrando una fuente 
de alegría y unión. En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas pueden 
verse amenazadas por la homogenización, actúan como un baluarte de la diversidad 
cultural, recordándonos la importancia de nuestras raíces y el valor de celebrar juntos 
nuestras tradiciones. 
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Qué lejos queda el real de la feria de otros tiempos, cuando después de la novena, del 
día 7, se iba a la verbena, amenizada por la orquesta Filarmónica de Alcázar. En aquellas 
fechas (1919), se repartía pan a los pobres. Los bailes se celebraban en el Teatro Moderno 
y había concursos de bailes. A la pareja que mostrara mayor destreza en bailar 
manchegas recibía un premio en metálico de 30 pesetas. Por entonces, los toros tenían 
un gran papel, celebrándose una gran corrida de novillos.   

El carácter alcazareño y su espíritu colectivo es una fuerza que une a las personas a 
través de valores, tradiciones, historia y objetivos comunes que fortalecen su identidad. 
Este espíritu se acrecienta mucho más cuando llegan sus ferias y fiestas, donde el 
forastero se mezcla con el alcazareño recordando tiempos pasados y aflora el carácter 
hospitalario (un claro ejemplo es la celebración de la noche de la convivencia con platos 
típicos de África, América, Asia y Europa) y servicial que siempre ha tenido Alcázar de 
San Juan. 

Somos un pueblo hecho de retazos de culturas milenarias. Nuestra filosofía es puro 
Quijote. Tenemos y nos sentimos orgullosos de ello y hemos ido descubriendo poco a 
poco, que nuestras fronteras no tienen fin, allí donde esté un alcazareño/a es donde 
comienza y termina nuestra tierra. Si algo hemos hecho ha sido, sin duda, tratar de 
exportar nuestra buena y bien ganada imagen. Cualquier persona que nos relaciona con 
Alcázar de San Juan, tiene un buen concepto de nuestro pueblo y de nuestras gentes. 
Ahora, las noticias vuelan.  Desde que las nuevas tecnologías han llegado a nuestras 
vidas, todo resulta más sencillo. 

Alcázar de San Juan es a día de hoy una ciudad moderna, vanguardista, acogedora, que 
crece y se transforma, innovadora, que utiliza las nuevas tecnologías con criterios de 
accesibilidad y sostenibilidad, dinámica, en constante transformación y evolución con 
proyectos para mejorar la vida de las personas, atractiva para visitar, para invertir y para 
residir. Abierta para todos, siempre lo fue y siempre lo será. Las ferias y fiestas de 
Alcázar no son sólo para los alcazareños, no es excluyente, es para todos. 

Los fuegos artificiales de la inauguración contarán con más de trescientos kilos de 
pólvora. Estos días, en las horas diurnas y nocturnas, que se avecinan, nuestros sentidos 
se verán asaltados con las luces del Real. Oiremos músicas en la denominada “Plaza 
Joven” en el recinto ferial, en la Plaza de España, en la piscina municipal. Espectáculos 
deportivos, taurinos, teatrales, concursos, carruseles, atracciones, Programas de cultos 
culminados con la Solemne Procesión de Nuestra Señora la Stma. Virgen del Rosario… 

Tendremos oportunidad de asistir a la plaza de España a la “Feria de día”, con el 
tradicional “Baile del Vermú” y disfrutar con actuaciones de Marcos Galván, Guateque 
Club Band, Jesús Villajos, Orquesta Daikiri y Jesús Escribano, que nos mostraran todo 
su ingenio creativo, con música dirigida a todo tipo de público. 

Degustaremos nuestros platos cuyas demostraciones gastronómicas siempre nos 
sorprenden, y han ido creciendo a lo largo de todos estos años. En las calles, Doctor 
Bonardell y Plaza de España, a medio día, cuando el sol pinta de brillo cada rincón de 
Alcázar de San Juan: Pipirrana, bizcochá, ensalada de limón, machacón, tortilla 
española, zurra, y asadillo. Cuando el reloj marca la hora en que las estrellas comienzan 
a susurrar sus secretos, y el silencio se vuelve melodía, en la Avda. del Deporte: Tortas 
en sartén, duelos y quebrantos, pisto manchego, migas del pastor y gachas. 

Pero también, buscaremos con los ojos del corazón y nos daremos cuenta de que nos 
falta alguien. Nuestros seres queridos: los echaremos de menos este año y siempre. Le 
diremos también, que Alcázar continúa siendo el nido desde donde surge el ave fénix de 
nuestras esperanzas, que superaremos el trauma dejado por su desaparición prematura, 
que, dentro de un momento, cuando los fuegos artificiales invadan el cielo nos 
acordaremos de ellos, y soñaremos con la ciudad en paz y alegre por la que vivieron y 
trabajaron. 
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Probablemente no me ha salido un artículo de opinión, sino más bien un borbotón 
atropellado de emociones concentradas. Éstas son las palabras de un hombre que siente 
con fuerza la llamada de la tierra y que busca desesperadamente reencontrarse con su 
gente. Una persona que ha aprendido con los años que sin raíces no se es nada. 

La gran fiesta, la magia, el sueño, la noche y el día, la luz, la vida; siempre la vida y la 
alegría ya están aquí, ¡¡¡¡La feria del 2024 va a comenzar!!!!  Seamos espléndidos y 
generosos en la diversión. Disfrutemos de esta ocasión festiva, anual y merecida que el 
invierno es duro. Convivamos con respeto y comprensión para que formemos parte de 
una ciudad donde la concordia, la diversidad, el progreso, la tolerancia, el bienestar nos 
identifica. 

Y ahora, las palabras escritas a mano, cálidas y personales, se alzan en la frialdad digital, 
donde los caracteres brillan con precisión y se ordenan con pulcritud. Es el viaje de lo 
efímero a lo eterno, del calor humano a la inmortalidad binaria. Así, el alma encuentra 
nuevas formas de ser, en el papel primero, en la pantalla después, uniendo lo tangible 
con lo etéreo en un único gesto de creación. 

Queda escrito. 

*** 

 



 

Cuadernos Cervantinos 30 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 43 

  

Nuestro Socio de Honor, Enrique Suárez Figaredo, 

edita Remedio de jugadores de Pedro de Covarrubias 

 

 

Esta obra del Siglo de Oro Español ha sido auspiciada por el Grupo de 
Investigación y Estudios Medievales del Mar del Plata (GIEM) 

La institución que ha promovido esta edición es el Grupo de Investigación y Estudios 
Medievales del Mar del Plata (GIEM), un Centro Interdisciplinario de Estudios 
Europeos, Facultad de Humanidades, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar 
del Plata con sede en Funes 3350, (B7602AYL) Mar del Plata, Argentina. El grupo se 
fundó en el año 1997 y, desde entonces, bajo la dirección de Nilda 
Guglielmi (recientemente fallecida) y la codirección, primero, de Miguel Ángel 
Barbero (1997-2005) y, posteriormente, de Gerardo Rodríguez (2006 hasta la 
fecha actual). 

Sus aportes en el campo de los estudios medievales en la Argentina resultan 
significativos: el GIEM brinda un espacio institucional a profesores e investigadores 
consolidados, así como a jóvenes becarios y alumnos, para el desarrollo de proyectos 
de investigación sobre temáticas diversas: exegética y hermenéutica, género, 
urbanismo, tradición e innovación, historia de los sentidos, entre otras. 

Remedio de Jugadores, del Rvdo. Pedro de Covarrubias, dominico, se imprimió por 
vez primera en 1519 en Burgos (de este ejemplar se han inspirado para la cubierta) y 
está catalogado como un libro de ciencias y matemáticas, aunque se trata 
fundamentalmente de un análisis sobre el juego.  
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Cierto es que Remedio de jugadores nunca estuvo en la lista de trabajos pendientes de 
Enrique Suárez, pero a solicitud del filósofo argentino Nicolás Martínez y como socio de 
la SCA (que recibió la solicitud de colaboración), aceptó preparar el texto, previo 
acuerdo de que había de ceñirse a los habituales criterios de edición para textos clásicos 
castellanos, con rigor filológico, sin recurrir a una adaptación a la lengua de nuestros 
tiempos que le habría restado encanto. 

Como dice Nicolás Martínez Sáez en un magnífico prólogo, en que nos presenta la obra 
y habla de su contenido: «Remedio de jugadores está dividido en un prólogo y en tres 
partes. En el prólogo, el autor advierte los peligros que juegos como los dados hacen 
para quien más sabe de su arte, dejando al jugador con necesidades y lleno de 
descontento. Las consecuencias del juego de dados son ruinosas: muere el amor de los 
hombres, reina el desacato de Dios, hay contiendas, amenazas, muertes, pérdida del 
seso, engaño, perjurios y blasfemias. Sin embargo, la crítica hacia el juego que guía a 
Remedio de jugadores no se fundamenta tanto en los aspectos idolátricos o 
supersticiosos como sí lo estaban las obras de los primeros cristianos sino en algo más 
prosaico y vulgar: la pérdida de tiempo que ocasionan los juegos.  

El mayor mal del juego es que nos hace perder el tiempo de nuestra vida y como la 
salvación se da en el tiempo humano, perder el tiempo es perdernos». 

Sigue diciendo Nicolás Martínez: «Así entonces, en la primera parte, se ocupa de los 
juegos lícitos y honestos. Siguiendo a Aristóteles, a Séneca y a Tomás de Aquino, asume 
que, así como el cuerpo se fatiga y necesita descanso, lo mismo sucede con el espíritu 
que, en ocasiones, incluso cuando el cuerpo duerme, el ingenio sigue trabajando.  

Por lo tanto, el alma descansa con delectación o distracción y como el juego es dicho 
[jocus] o hecho [ludus] con el cual se procura delectación, Covarrubias concluye que el 
juego es necesario para la vida humana. 

Particularmente interesante son las observaciones sobre el ajedrez, juego del género 
humano que el autor considera de ingenio e industria, provechoso no solo para huir del 
tedioso y triste ocio sino para contemplar analogías entre las funciones de las piezas y 
sus semejanzas con la realidad. 

En la segunda parte del tratado, se abordan los llamados juegos prohibidos, malos o 
diabólicos entre los que se describen los duelos, la caza que pone en peligro de muerte 
al cazador y la corrida de toros que, de origen supersticioso, lastima con picas a los toros 
para hacerlos más rabiosos y hacer daños a otras gentes. 

En la tercera parte del tratado, el autor delinea una serie de acciones a seguir por los 
confesores que, como una de sus labores, examinan la con-ciencia de los jugadores. 
Covarrubias elabora así una especie de mapa del delito lúdico en el que es posible 
identificar circunstancias en las que el dinero que se apuesta debe restituirse o bien 
conservarse de manera legítima. Covarrubias no puede aceptar que el juego sea una 
ocupación con la que ganarse la vida, sino que todo hombre debe ser obligado a vivir de 
alguna industria o trabajo, espiritual o corporal, necesario o provechoso para la 
república, es decir, para el bien público. Esto es debido a que Dios manda que comamos 
el pan con el sudor de nuestra frente». 

Y para finalizar esta breve reseña, cito unas palabras de Nico Martínez: «Hasta donde 
nos consta, Remedio de jugadores no tiene ediciones críticas, ni adaptaciones, ni 
traducciones, ni modernizaciones desde el siglo XVI en que se publicó, lo que lo 
constituye en un material inédito y útil para indagar en la valoración ética, filosófica y 
cultural de los juegos hacia finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Son 
también muy pocos los académicos que se han interesado seriamente por esta obra y es 
una excepción el libro del antropólogo español José Antonio González 
Alcantud, Tractatus ludorum. Una antropología del juego (1993), a quien le debo un 
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  enorme agradecimiento por haberme puesto ante mis ojos el texto de Pedro de 
Covarrubias». 

Por tanto, desde la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, nuestro enorme 
agradecimiento a Enrique Suárez Figaredo por el maravilloso trabajo de edición, que 
nos permite una vez más tener en nuestras manos una obra del Siglo de Oro que de 
otro modo jamás hubiéramos podido conocer. 

El texto puede descargarse gratuitamente desde este enlace: 

 

. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/wp-content/uploads/2024/09/remedio-de-jugadores.pdf
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La adarga de ida y vuelta 

Suele representarse a don Quijote embrazando una rodela de acero (aunque bien pudo 
ser de cuero o madera). Es así durante la mayor parte del Quijote de 1605, pero en las 
primeras líneas de la novela leemos que Alonso Quijano disponía de una «adarga 
antigua» (se hacían de cuero) con la que afrontará sus primeras aventuras.  

Sin que se nos informe del motivo para la sustitución, nuestro hidalgo, ya 
acompañado de Sancho Panza, sale de nuevo de su casa llevando «una rodela que 
pidió prestada a un su amigo» (dQ1-7). Habremos de suponer que la adarga tampoco 
sobrevivió a la furia del mozo de mulas que acompañaba a los mercaderes toledanos. 
Dicho mozo, 

que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas 
arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y 
llegándose a él, tomó la lanza, y después de haberla hecho pedazos, con uno 
dellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos, que, a despecho y 
pesar de sus armas, le molió como cibera…, y acudiendo por los demás trozos 
de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído. (dQ1-4). 

 No se menciona explícitamente la adarga entre los pertrechos que recogió Pedro 
Alonso en su encuentro con don Quijote en el camino de regreso a la aldea:  

Recogió las armas, hasta las astillas de la lanza, y liolas sobre Rocinante. (dQ1-
5) 

Sea como fuere, don Quijote se valdrá de la rodela prestada durante treinta capítulos. 
La última alusión a la rodela la encontramos en la avalancha de sucesos vividos en la 
venta de Juan Palomeque:  

Salió en esto don Quijote, armado de todos sus pertrechos, con el yelmo, 
aunque abollado, de Mambrino en la cabeza, embrazado de su rodela y 
arrimado a su tronco o lanzón. (dQ1-37). 

Desde ahí al final, desaparece la rodela y reaparece la adarga:  
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  Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca, y, levantándose en 
pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando 
buena parte del campo, volvió a medio galope, diciendo: —Cualquiera que 
dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa 
Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le rieto y desafío a 
singular batalla. (dQ1-44) 

……  

salió al encuentro de don Quijote enarbolando una horquilla o bastón con que 
sustentaba las andas en tanto que descansaba, y recibiendo en ella una gran 
cuchillada que le tiró don Quijote, con que se la hizo dos partes, con el último 
tercio que le quedó en la mano dio tal golpe a don Quijote encima de un hombro 
—por el mismo lado de la espada, que no pudo cubrir el adarga—, con tan 
villana fuerza, que el pobre don Quijote vino al suelo muy mal parado. (dQ1-
52). 

No cabe pensar que Cervantes use indistintamente «adarga» y «rodela» como 
sinónimos de «escudo», que siempre emplea para referirse a la moneda (equivalente 
a 16 reales de plata). En fin, ¡cosas de Cervantes! Renuncio a meterme en 
elucubraciones sobre el porqué de la sorprendente resurrección de la adarga. Quizá lo 
haga algún día. 

 

Enrique Suárez Figaredo  

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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Juan Miguel Madera visita la Comarca Quijote desde 

la República Dominicana 

Por primera vez, Juan Miguel Madera ha visitado Alcázar de San Juan y 
ha conocido Campo de Criptana y parte de la comarca Quijote, aunque ya 
conocía El Toboso patria de Dulcinea 

El dominicano Juan Miguel Madera presidente de la Fundación El Quijote de Madera 
es un apasionado del Quijote, un cervantista consumado, a la vez que un gran 
coleccionista de obra artística, tanto de pintura como de escultura de creadores de 
países centro americanos y sudamericanos, pero también de España, EE.UU. y 
Canadá. 

Juan Miguel que trabaja en la industria farmacéutica de su país, ha venido de Santo 
Domingo ex profeso para conocer a los cervantistas alcazareños tras haber mantenido 
contactos previos con ellos a través de las redes sociales. 

En esta visita en la que ha conocido los principales recursos turísticos de la ciudad, el 
Museo del Hidalgo, la colegiata de Santa María la Mayor (con su camarín de la Virgen 
del Rosario) parroquia desde 1226 -la primera de la diócesis de Ciudad Real- donde 
se conserva la partida de bautismo de un tal Miguel de Cervantes Saavedra, el Torreón 
del Gran Prior y los azulejos quijotescos de la Sala de Espera y Fonda de la Estación, 
obra de la cerámica trianera Mensaque Rodríguez y Cía., declarados Bien de Interés 
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Cultural (BIC) por la Junta de Comunidades. También tuvo ocasión de subir al cerro 
de San Antón para visitar los molinos de viento y disfrutar del único paisaje de 360 
grados de horizonte manchego que puede disfrutarse en nuestra Comunidad y con 
toda intensidad al atardecer. 

En otro de los días de su estancia, partiendo de Alcázar de San Juan, elegida como 
base del viaje, ha visitado en El Toboso el Museo Cervantino donde fue recibido por 
la alcaldesa Pilar Arinero y donde hizo entrega de un libro raro y muy difícil de 
encontrar “La justicia de don Quijote de la Mancha” de Salvador Jorge Blanco 
expresidente de la República. Posteriormente conoció el Centro de Interpretación del 
Molino Manchego en Campo de Criptana y sus molinos, inspiración de Cervantes para 
situar en ese lugar la aventura famosa de los molinos de viento. 

En todo momento estuvo acompañado por los miembros de la Junta Directiva de la 
Sociedad Cervantina de Alcázar con quienes ha suscrito un compromiso de 
hermanamiento a fin de colaborar en el futuro en cuantas actividades cervantinas sea 
posible. En la sede de los cervantistas alcazareños recibió el logo de la Sociedad, un 
detalle para que recuerde su visita a Alcázar de San Juan. Al propio tiempo, Juan 
Miguel Madera quiso agasajar a la asociación cultural alcazareña con la medalla 
conmemorativa del 475 natalicio de Miguel de Cervantes que la Fundación el Quijote 
de Madera -que preside-, acuñó con motivo de esta efeméride y que está avalada por 
la Sociedad Numismática Dominicana. Igualmente entregó un pasaporte de la 
República Quijotesca El Quijote de Madera para cada uno de los miembros de la 
Directiva alcazareña. 

También les obsequió con una serie completa de la primera puesta en circulación de 
sellos conmemorativos del 475 aniversario del nacimiento de Cervantes, que entre 
todos suman la redonda cifra de 475 pesos, y que fue emitida por la Sociedad Filatélica 
Dominicana. En esta visita, Juan Miguel Madera ha mostrado su deseo de entrar a 
formar parte como socio de esta asociación cultural con lo que las fronteras de la 
Sociedad Cervantina de Alcázar se extienden hasta el otro lado del océano Atlántico, 
llegando hasta el país hermano de la República Dominicana. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Vídeo de la Exposición “Los Quijotes de Madera”: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pOXPza9CcE 

Conferencia pregrabada - Los Quijotes de Madera cabalgando por el sur 
o cabalgando por Baní: 

https://youtu.be/D8shr1HXPg8?si=jurh_4ZzWg3_Potj 

Descubre Don Quijote de la Mancha - Entrevista a Juan Miguel Madera: 

https://youtu.be/kmbVe8HKJV0?si=uH0wUUvdHbrlb8jx 

Juan Miguel Madera contando historias de don Quijote de la Mancha: 

https://youtu.be/GtFLSXrKwiY?si=qs85YD10Dv9EXjz2 

Conversatorio y tour de colección residencial: "Quijote de Madera" de 
Juan Miguel Madera: 
https://www.youtube.com/live/wKw0j4h5Agk?si=yRUx6tyS6xgYBxXe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pOXPza9CcE
https://youtu.be/D8shr1HXPg8?si=jurh_4ZzWg3_Potj
https://youtu.be/kmbVe8HKJV0?si=uH0wUUvdHbrlb8jx
https://youtu.be/GtFLSXrKwiY?si=qs85YD10Dv9EXjz2
https://www.youtube.com/live/wKw0j4h5Agk?si=yRUx6tyS6xgYBxXe
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