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LOS LIBROS DE Z A M O R A 
José Luis Gago Vaquero 

or iniciativa de la UNESCO, el año 1972 fue declarado "Año 
Internacional del Libro" y, como era de esperar, cientos de ediciones inundaron el mercado y se dispararon los debates sobre la 
vigencia, necesidad y futuro del libro como medio. Colaboró en el empeño la inauguración, en el mes de junio, de la exposición "El 
Libro Paso a Paso", la edición del CATÁLOGO DE LIBROS CONMEMORATIVOS, el INFORME PROVISIONAL realizado por la Dirección de 
Archivos y Bibliotecas sobre la "Aportación española" al acontecimiento y también las ediciones realizadas por la Junta Central de 
Información.Tunsmo y Educación Populan 

Pero a toda esta oficialidad conmemorativa habría que sumar infinidad de artículos de prensa aparecidos en todos y cada uno de 
los periódicos nacionales y, muy especialmente, el número 32 y extraordinario de CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO, que salió en el mes 
de diciembre y pasa por ser el posicionamiento extraoficial e intelectual al respecto, reflejado a través de las páginas de una de las 
revistas más influyentes del momento en toda España. 

La revista, con una portada compuesta a la manera clásica y con el título "Que trata de los libros y su industria, las censuras, las cul
turas -la establecida y la por establecer- clases sociales, ideologías y algunas cosas más que también tiene que ver con la actividad 
editorial" hace gala de la rebeldía a que tenía acostumbrados a sus lectores. 
Siendo conscientes de la situación política del país, la crítica social al régimen, la presión de los intelectuales y las revueltas universi
tarias, la conmemoración del libro como expresión de libertad se convertía en una buena excusa para las reivindicaciones. Por ello 
la inclusión, en la página 6, de LA CARTA DEL LIBRO en cuanto declaración de intenciones de la UNESCO para conseguir "la paz, el 
desarrollo, el fomento de los derechos humanos y de la lucha contra el racismo y el colonialismo" resultaba, a pesar de su tibieza, 
un escudo internacional para avalar la idea del libro como fundamento de una revolución inacabada que defendía el editorial-pre
sentación de la revista. 

El editorial es una verdadera arma arrojadiza y rebosa intenciones que asombrosamente proclaman "el libro es un instrumento 
importante en la liberación del hombre, en su lucha por dominar la naturaleza y en extender el dominio de la inteligencia crítica y 
la racionalidad", magnifica frase que sin atreverse a concretar la liberación como política, la manifiesta en cuanto lucha crítica. A la 
falta de libertad de expresión se hacía libre interpretación del texto pues, en cuanto que revolución, el libro lo era infraestructura! 
"como consecuencia de las revoluciones políticas" y, para entendernos mejor, diría necesidades políticas. 

Sin ser aventurado respecto al nivel de las reivindicaciones políticas medias, no parece que convenciera a todo el mundo y por su 
parte Guillermo Díaz Plaja, en 1973, publicará CONSIDERACIÓN DEL LIBRO: CRÓNICAS DE 1972, colección de consonancias sin más "inter
pretación del texto'que la de ser soporte de su propio contenido. 

Zamora no sigue el marasmo general aunque al socaire de los cincos siglos transcurridos de la implantación de la imprenta en 
España, Luis Cortes publicará en 1974 LA ZAMORA DE FINALES DEL SIGLO XV Y LOS INCUNABLES DE ANTÓN DE CENTENERA. Resulta opor
tuno dejar constancia que la Biblioteca Pública había realizado un notable esfuerzo en 1958 organizando una EXPOSICIÓN DEL LIBRO 
ZAMORANO, con motivo del IV Centenario de fray Alonso de Castro, en la que se recogieron 325 libros y 6 incunables, con el único 
criterio de selección que fueran temas y autores locales. 

En 1984 también la Caja de Ahorros Provincial de Zamora expuso la colección de libros que había ido adquiriendo durante la déca
da anterior siguiendo el reconocido interés por el tema de Antonio Redoli. La exposición ZAMORA EN SUS LIBROS tuvo lugar del 2 al 
12 de junio y se convirtió en un escaparate abierto al coleccionismo y a la búsqueda de ediciones y autores hasta entonces inexis
tentes en las bibliotecas locales. Con un total de 666 títulos respondía a los mismos criterios selectivos de la anterior exposición. 
Para la presente muestra se ha realizado un considerable esfuerzo de búsqueda de piezas y personas vinculadas a la cultura del libro 
en Zamora, partiendo, eso sí, y teniendo muy presentes las anteriores muestras, además de las aportaciones parciales sobre los 
libros, las ediciones y los impresores - incluso de estudios inéditos- que se han realizado, aunque en justicia haya que decir que se 
han obviado de éstos las referencias a aquellos libros de los que no se dispone de ejemplar pues, en contraposición a ellos y por 
la propia naturaleza en una exposición prima el objeto frente a la referencia. 

Además de estos "repertorios" existe una relación de libros mecanografiada por Bazar Jota, Jacinto González SL, titulada ZAMORA 
EN su LIBRERÍA, fechable alrededor de 1985. Un folleto comercial clasificado en orden alfabético y precio de venta, con cerca de 300 
libros sobre Zamora, con orígenes, fecha y procedencias indistintos. Y una reciente publicación del Centro de Estudios Benaventanos 
Ledo del Pozo, centrada en temas relativos a Los valles de Benavente y los libros, de 2004. 
Pero cuando se habla, en general, de los libros de Zamora, se hace referencia exclusiva a una geografía concreta y portante se trata 
de aquellos libros que se han impreso en la ciudad, pues de otra manera, que en absoluto es desdeñable, nos estaríamos aden-



trando en territorio en el que cabrían además de libros impresos en Zamora, los de la provincia, los de tipógrafos zamoranos, los 
de autores zamoranos, los de impresores zamoranos impresos en otras ciudades, etc. 
Para no perdernos en el inmenso laberinto que podría suponer esta tarea -propia mas bien de sucesivos trabajos de aproximación-
vamos a mantenernos dentro de los márgenes que nos aconseja la experiencia de las exposiciones precedentes, es decir, centrar los 
esfuerzos en conocer la labor editorial hecha en Zamora, precisando todos los talleres conocidos, destacar las principales ediciones 
de los mismos, establecer un marco de interconexión entre ellos, etc. pues el incremento con que contamos de información hace 
más que suficiente el que nuestra selección converja sobre un campo en el que afloran tantos datos e intereses culturales. 

1. Cuadernos para el diálogo. Número extraordinario 32. 1972 
2. Catálogo de la exposición del libro zamorano. 1958 
3. Logotipo de la tipografía provincial, incluido en el anterior catálogo 
4. Catálogo de la exposición Zamora en sus libros. 1984 
5. Zamora en su librería 
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1 uando en 1482 Antón de Centenera imprime VITA CHRISTI 
FECHO POR COPLAS de Fray Iñigo de Mendoza, Zamora se incorpora al selecto grupo de ciudades españolas que hasta entonces 
habían introducido la imprenta entre sus actividades productivas y en su cultura. Aunque, por lo general, la presencia de la impren
ta no supone su asentamiento, en nuestro caso bien se puede afirmar que lo hizo, algo que va demostrándose con los sucesivos 
descubrimientos que se han ido acumulando en los últimos años. Hasta entonces tan solo seis ciudades contaban con talleres de 
impresión:Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Lérida y Salamanca. 
La importancia de este hecho puede considerarse trascendente si se tiene en cuenta que a partir de entonces y hasta el adveni
miento del soporte digital, el libro va a convertirse, de una u otra manera, en eje de las controversias sociales para alcanzar, a tra
vés de la cultura, el control del poder y la redistribución de la economía. Aunque desde nuestra posición temporal pueda resultar 
exagerado la divulgación de la cultura encarnaba un desequilibrio en las estructuras sociales, políticas y religiosas de alcances insos
pechados y que quedaron puestos de manifiesto de manera inmediata con la imparable propagación de LA BIBLIA. 

LA BIBLIA era el libro base de la cultura occidental y, como tal, objeto del interés de todos: para unos representaba el soporte del 
poder de la Iglesia y encomio del poder político y para otros la enajenación de la sociedad. Realmente, en 1450, LA BIBLIA era un 
arma arrojadiza, que en su desconocimiento, permitía a la Iglesia ser el fiel de balanza de todo orden establecido o a establecer y, 
por tanto, pieza indispensable en la configuración de cualquier poder 

El desconocimiento de LA BIBLIA se debía fundamentalmente a su propia inconmensurabilidad pues tal cantidad de documentos 
transcritos manualmente sobre pergaminos suponía un esfuerzo tan grande que solo era pensable materializarla, por encargo, en 
los centros monásticos que contaban con auténticas guarniciones de escribientes. 
Pero no solo el conocimiento directo sino la interpretación del libro de los libros quedaba restringido a la Iglesia y, de alguna que 
otra manera, a aquellos medios con los que compartía el poder La posibilidad de reproducirla a cientos, en infinidad de ediciones 
y con traducciones diversas, rompía definitivamente el monopolio de su conocimiento e indirectamente de su interpretación. 
Cuando Gutemberg imprimió, en 1452, 140 ejemplares en papel y 40 en pergamino de laVULGATA, iniciaba una revolución que daría 
paso a I 8 nuevas impresiones y que alcanzaría su culminación con Lutero, quién tras una década de impresiones parciales, conse
guirá, en 1534, imprimir completa la Biblia. 

La historia desde entonces cambiará el concepto de poder por el concepto de religión y donde hasta entonces había guerras y 
enfrentamientos políticos se añadirán guerras de religión, dejando que la aceptación de la infalibilidad del Papa o la libertad de inter
pretación de los textos sagrados sean argumentos suficientes para dividir y subdividir, una y otra vez, la Europa cristiana. 
Desde el primer momento la imprenta pasa a convertirse en una industria cultural decisiva para la definición política de los esta
dos y, si LA BIBLIA consigue centrar en buena medida el interés de los debates con 94 ediciones impresas entre los años 1450 y 
1500, para nuestro trabajo es preferible centrar la atención en los casi 30.000 títulos publicados durante el mismo periodo. (Füssel, 
Stephan. LA BIBLIA de Lutero de 1534). 
Tal volumen de libros representa la verdadera revolución cultural de la imprenta y el acercamiento del conocimiento a todo el que 
fuera capaz de aprender a leer Significativamente éste es el alcance de la labor de Centenera en Zamora colocándola entre las siete 
primeras ciudades españolas que contaron con una imprenta y en el puesto 109 de entre las europeas (seguimos para ello, a pesar de 
las sintomáticas deficiencias, el cuadro cronológico que Francisco Méndez incluye en su Arte de la Imprenta (1796), con la intención de 
valorar este encomiable trabajo de erudición que completaría en una segunda edición Dionisio Hidalgo en 1861). Considerando que 
es 1450 el año en el que se puede fijar la primera impresión a Zamora llega la imprenta en 1482, solo 32 años después. 

La cronología de implantación de la imprenta en las ciudades españolas no ha sufrido alteraciones sustanciales desde el trabajo 
de Francisco Méndez, por ello mantenemos su orden que es como sigue:Valencia será la primera ciudad española y la 44 a nivel 
europeo en contar con impresores propios, Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palmant quienes publicaran, con fecha 
25 de marzo de 1474, OBRES OTROBES EN LAORS DE LAVERGE MARÍA. En segundo lugar está Barcelona donde, siguiendo a Nicolás 
Antonio, se presupone que Nicolás Spindeler, en 1475, imprimió VASCO DETARANTA: DE EPIDEMIA ET PESTE. Esta obra no se encuen
tra documentada mas que bibliográficamente aunque se da por cierta, pues la única edición conocida de este año se imprimió 
en Roma por Bartholomeus Guldinbewck.También se ha especulado sobre la posibilidad de que la ETHICAAD NICOMACHUN de 
Aristóteles impresa en 1473, por Henricus Botel. Georgius vom Holtz y Johannes Planck, lo fuera en esta ciudad, pero no hay cer
teza. Por ello hay que remitirse de nuevo a 1475 año en el que al menos se imprimieron tres obras ORATIONES IN CATILINAM, 
BELLORUM ROMANORUM, libri dúo y OPERA (De conjuratione Catilinae. Bellum iugurthium) todas ellas trabajo de Johannes de 
Salzburga y Paulus Hurus. En tercer lugar será Zaragoza, donde con fecha en 15 octubre de 1475, se imprimirá MANIPULUS CURA-



TORUM, de Guido de Monte Rocherii, atribuido a Mateo Flander. Y le seguirán en cuarto lugar Sevilla con la edición de 
SACRAMENTAL, de Clemente Sánchez de Verdal, impresa por Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto, con fecha 
de I de agosto de 1477; quinto Lérida, con el BREVIARIUM ILLERDENSE impreso por Enrique Botel, en 1479; y en sexto lugar 
Salamanca, con INTRODUCTIONES LATINAE, de Antonio de Nebrija, impreso con fecha I 6 de enero de 148 I y atribuido a Leonardus 
Alemanus y Lupo Sanz de Navarra; pero se conoce una impresión de 15 de junio de 1480 y, por tanto, anterior a ésta contenien
do las Leyes que en las Cortes de Toledo ordenaron los reyes Fernando V e Isabel I de Castilla, lo cual tampoco modifica el orden 
de Hidalgo pero altera las obras primeras. 

La destacada posición de Zamora dentro de esta cronología sigue sin tener una explicación consecuente y más a sabiendas de que 
tanto Centenera como sus cuatro colaboradores Christóval Rodríguez de Laguna, Alonso de Sevilla, Francisco Arias de Ciudad 
Rodrigo y Juan Paredes eran españoles. Sin conocer de donde procedían (pues solo se les considera "vecinos e moradores" de la 
ciudad), surgen de inmediato preguntas como: dónde conocieron las técnicas, por qué consideraron Zamora buen emplazamiento 
para instalarse, cuántos encargos recibieron en la ciudad (aparte de los conseguidos en viajes documentados por otras provincias), 
qué artesanos colaboraron en la preparación de los moldes, o cómo evolucionó el trabajo de la imprenta una vez que sabemos, 
tras comparar distintos ejemplares, que se modificaba la caja al ritmo con que contaban con nuevas letras capitales, subsanando los 
vacíos, en caso de no dejarlos como tal, con letras manuscritas etc. 

Dejando que sea en el análisis pormenorizado de los libros, que se hace en capítulo aparte (ver el trabajo de Lorenzo Ruiz en este 
mismo catálogo), donde se encuentre explicación precisa de los mismos, cabe plantear el trabajo de Centenera como uno de los 
pilares culturales de aquella Zamora que vislumbraba la modernidad del Renacimiento y el paso de una sociedad de siervos a una 
sociedad de ciudadanos. Particular interés sigue despertando el estudio de Francisco Vindel sobre Centenera EL ARTE TIPOGRÁFICO 
EN LAS CIUDADES DE SALAMANCA, ZAMORA, CORIA Y EN EL REINO DE GALICIA DURANTE EL SIGLO XV, de 1946, edición particularmente 
rara de localizar y gratificante de manejar Estudio que, a pesar de estar en estos momentos incompleto, resulta de tal calidad y pre
cisión de detalles que sigue siendo fundamental para cualquier trabajo que se pretenda realizar 
En la VITA CHRISTI, considerada su primera obra impresa, Centenera utiliza solamente letras minúsculas y capitales del mismo cuer
po "doce" por lo que resuelve la impresión, en su totalidad, con tanta soltura como corrección, ordenando las coplas en dos colum
nas por página sin más preocupación que ajustarías a caja y dejando que el título o explicación de la obra figure acomodado a la 
formalización de los versos y confundido visualmente con ellos. El tratamiento que da al colofón es similar al de la presumible por
tada, un texto sucinto y conciso, ordenado en "tres versos", y en el que no se permite la mas mínima concesión, lo que tiene en 
común con los mismos versos de las coplas, no sobra nada. 
Esta manera de componer las secuencias del libro hace pensar que Centenera era un técnico, en el sentido moderno del término. 
Muy posiblemente se había formado en la impresión sin haber pasado previamente por ningún centro amanuense o despacho de 
escribanos, por lo que aparece como un aventurero intuitivo y práctico en el mundo editorial, capaz de comprender más su capa
cidad de generar un negocio novedoso y con futuro que su alcance cultural. 

Para la SUMMA, Centenera sigue careciendo de letras capitulares y recurre igualmente a "dibujarlas" a mano, o al menos así nos han 
llegado los ejemplares, pero ahora lo que hace es aumentar de tamaño las mayúsculas del cuerpo pequeño, cambiándoles el color 
negro por el rojo, repitiendo su forma y rellenando los gruesos con celdillas grafiadas. A fin de controlar la posterior elaboración 
manual, el impresor coloca en medio del hueco previsto para las capitales la letra a "dibujar" en minúsculas y en cuerpo pequeño. 

Es en esta obra donde convergen, por primera vez, los que se han denominado tres cuerpos de Centenera, el pequeño para el 
texto y los mediano y grande para las capitales, algo que forma parte de la posible entelequia del alcance de su diseño tipográfico. 
En la edición que manejamos de LOSTRABAJOS, obra básica de la primera imprenta en España, se observa la misma continencia com
positiva de las impresiones anteriores. El título y encabezado forman parte de la primera columna del texto y se atienen exacta
mente a su caja (al igual que ocurre con el colofón que cierra incluso la caja de la hoja), por su parte el texto arranca con letra 
capital, inexistente, siguiendo la correctísima disposición de la geometría de los caracteres. La buena factura del texto queda parcial
mente depreciada al faltar las capitales, cuestión que, sin resultar sorpresiva, no se corresponde con el esfuerzo realizado para incluir 
ilustraciones hechas ex profeso. Considerando que son estas ilustraciones la primera experiencia gráfica realizada e impresa en 
España, pasa a convertirse en la verdadera aportación de esta edición. 

6. Glosario de los caracteres empleados en el texto principal de la Biblia de Lutero 
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De las INTRODUCCIONES de Nebrija tenemos ocasión de comparar dos ejemplares, el de la Biblioteca Nacional y el que presenta
ra la librería Els Llibres delTirant en el Vil Salón del Libro Antiguo de Madrid, donde la S capitular de la página a-Ir está realizada 
a mano, síntoma de que aún no contaban en la imprenta con el molde del carácter hecho. Independiente de este, digamos, contra
tiempo, interesa destacar la diferente grafía con la que están "dibujadas" ambas letras, detalle que obliga a pensar que no es que no 
estuviera preparado el molde del carácter sino que no estaba definida pues, de otro modo, hubiera resultado lógico reproducirla 
manualmente. 
En el LIBRO DE LOS EVANGELIOS encontramos impresas capitulares medianas de la A, C, D, E, I, M, N, R Q y S, aunque curiosamente 
en la primera página a-Ir, figura el vacío de la e, lo que hace pensar que estos caracteres fueron llegando iniciada la impresión.Y 
decir fueron llegando es como decir quedaba fuera de control del taller el ritmo de entrega de los caracteres o preguntarnos quién 
los ejecutaba, entre otras consideraciones. 

La impronta estética de estas letras se aleja meridianamente de las Centenera tradicionales, e incluso de las elaboradas a mano. 
Comparando por ejemplo la A que aparece en la Summa y la A de este libro, se observa que en aquella la letra es sencillamente 
una letra grande (capital o inicial) a la que se le ha decorado el relleno de los trazos gruesos con una retícula o formas orgánicas, 
mientras que en ésta la letra (capitular) es una silueta encajada en un marco relleno en su interior de formas vegetales reconocibles. 

Además se podría apuntar la diferencia conceptual que existe entre las formas vegetales, tan alejadas entre sí que incluso resultan 
antagónicas. En el caso de la M, las 4 ramas que forman el relleno se atienen a las dos razones geométricas que imprimen el marco 
y la letra, resolviendo magistralmente el entrecruzado del aspa de las diagonales del cuadrado y la vertical del geminado interco
lumnio de la letra. Algo de esta pericia falta en la resolución del relleno de la P donde sobra centralidad y falta tensión, algo que se 
repite en la C, la D o la E. Para la I, la simetría especular de la media flor hace que la letra resulte confusa por la prevalencia figura
tiva de esta. En la S vuelve a parecer un diseño consecuente con las estructuras, la ductilidad de la letra serpenteando y el estar del 
relleno rellenando, según las posibilidades naturales de cada planta. 

7. Centenera. Comparación entre dos S iniciales manuscritas de dos ejemplares de las introducciones de Nebrija 
8. Centenera. Comparación entre dos A inicial y capitular de la Summa y los Evangelios 
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Sin querer entrar en detalles más precisos se puede hablar de dos familias de letras, talladas por la misma mano pero con requeri
mientos completamente distintos, así se podría hablar de la familia de la M, S y la A, y la familia de la I, R D y E. Esta matización de 
estilo no debe presuponer que el diseño fuera exterior al taller sino resultado de la manipulación de distintos miembros del mismo, 
algo que queda demostrado con el análisis de la N o la Q, piezas decisorias para establecer la interconexión entre las dos familias. 
Al desconocimiento de la figura de Centenera colabora también la existencia del BREVIARIUM COMPOSTELLANUM, presumiblemente 
impreso en Zamora, con posterioridad al 15 de septiembre de 1483, por constar de los tipos de aquél, pero de la autoría de Juan 
de Bobadilla y Alvaro de Castro, ninguno de ellos colaborador o socio suyo. 
El Breviarium sirve de argumento para poder cuestionarnos sobre qué otras actividades pudo desarrollar el impresor en Zamora, 
que le permitieran contar con una pequeña economía complementaria a la labor de editor de libros y cómo se iba infiltrando el 
papel impreso en la vida cotidiana de las corporaciones locales, los servicios religiosos o la actividad comercial. Esto nos llevaría a 
especular sobre si además de los libros impresos existieron otros documentos de menor relevancia y bien puede afirmarse que sí, 
que de Centenera se conocen otro tipo de trabajos menores que permiten ampliar al abanico de actividades del editor 

Basándonos en los trabajos de Margarita Becedas o en el compendio hecho por Ruiz Fidalgo para esta exposición, se pueden citar 
más de una decena de pequeños documentos de la manufactura de Centenera, que alcanzan cronológicamente hasta 1507 (aun
que no hay concomitancia entre ellos sobre cual es la primera y última fecha en la que se extiende su labor), circunstancia que per
mite intuir la presumible existencia de más trabajos, pero también la cada vez menor importancia de los mismos, al tratarse gene
ralmente de hojas sueltas. 

a b c u e f g l j í l m n 



9. Centenera. Abecedario de minúsculas simples extraídas del Libro de los Evangelios de Juan López. 1490 
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Esta supuesta pérdida de importancia del taller de Centenera es relativa a los fines que se persiguen pues si por una parte no queda 
constancia de la edición de libros sí queda de la palmaria implantación del papel impreso en actividades más cotidianas. Por ello, es 
preciso tener presente que entre los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial se conserva papel impreso de esta época 
-incluso cientos de formularios- que han atraído la atención de algunos investigadores y, de las conclusiones de sus trabajos, no 
dudamos que se desprenderán relevantes aportaciones para ilustrar la interrelación entre estos y el taller de Centenera, o sus tipos, 
o alguna otra imprenta que permaneciera abierta los años sucesivos . 

A pesar de que no se imprimieran más libros, de hecho la actividad impresora se mantenía en la ciudad y Samuel ben Musa e 
Immanuel imprimieron al menos una obra, en hebreo, PERUSH HA-TORAH o Comentario sobre el Pentateuco, de Solomon ben Isaac, 
fechada en torno a 1487 (aunque Vindel lo enmarca desde esta fecha hasta 1492) lo que supone la existencia en ese momento de 
dos imprentas y, muy posiblemente, un segundo tipógrafo o tallador de tipos. Analizando las características técnicas de las letras 
hebreas se aprecia una mano decidida tallándolas que les confirió los rasgos genéricos torsionados según una idea centrípeta de su 
geometría interna. 

A pesar de la rareza de esta obra, por lo limitado de su difusión y por los avatares históricos de los judíos, entreabre un nuevo 
espectro de la historia de la imprenta que requiere meticulosidad y paciencia para ir desentrañándolo. No se puede considerar un 
riesgo presuponer que ben Musa contara en su taller con más caracteres que los hebreos y, portante que imprimiera en castella
no, lo que abre la probabilidad de la existencia de más impresiones zamoranas por ahora desconocidas. 



J siguiente impresor que tuvo Zamora fue Petrus Touans o 
Pedro Tovans quien emprende su trabajo de manera incierta a partir de 1536 (para Molí, que sigue los colofones de sus obras, 
Tovans permanece en Medina del Campo hasta 1536 y pasa a Zamora en 1537). En 1538 concierta la edición DE DIALOGUIIIAPO-
LOGETICI, de Pedro a Ponferrada, que sale a la luz el "quarto nonas septembres". Se trata de una obra correcta en su concepción 
y sin pretensiones editoriales. Destaca la manipulación de la caja incluyendo una calderona que cambia la alineación del margen del 
título y del texto, diferenciación que va más allá de la que produce el contraste del cuerpo de la letra, solución que supone un salto 
cualitativo con lo visto en las ediciones de Centenera. 

10. Detalle del grabado xilográfico de Juan de Vingles para la portada de Questión de amor 
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Merece la pena comentar dos detalles en particular; por una parte que las capitulares manifiestan un claro medievalismo naturalis
ta que resulta arcaico, estilísticamente, en la composición de las páginas, y por otra que en el colofón aparece la Z mayúscula en la 
palabra enamora, fórmula a la que nos tenía acostumbrados Centenera. 
Con una mayor solidez editorial imprimirá Tovans al año siguiente tres obras, la primera QUESTION DE AMOR, la segunda INSTRUCTIO 
DE LA MUGER CRISTIANA, de Juan Luis Vives y la tercera MISSALE ZAMORENSE. La portada de Question es una solemne composición 
plateresca, firmada por I D V, iniciales que corresponden a Juan deVingles, y que queda encajada perfectamente en la página utili
zando para ello cuatro tacos de borde que forman el tabernáculo y delimitan el nicho o vano para el título. El pedestal de la base 
es la representación de un friso en relieve en el que se plantea figurativamente la acción caballeresca de una batalla, con guerrero 
ecuestre incluido, solución de un decidido clasicismo; los dos siguientes bordes, iguales entre sí, forman las jambas y recrean un eje 
de hojarasca y roleos; y el último borde cubre el vano con arco de medio punto en cuya moldura figura la inscripción FORTUNA 
DEVAME LA VIDA PUES QUE MUERTE ME CONVIDA, quedando relleno con un tímpano que tiene en el centro una concha y dos puttis 
tenantes con pies vegetales y, a ambos lados del arco y ocupando el resto del espacio, dos figuras femeninas con manos y pies con 
roleos vegetales, sendas piernas apoyadas sobre calaveras, además de dos dragones flamígeros. 

La descripción pormenorizada de los bordes de la portada nos sirve para mostrar las más que evidentes deudas estéticas deVingles 
a la iconografía escultórica del momento, algo que no se puede decir de las dos figuras que conversan sobre el título, las cuales 
desde su hieratismo responden a formas más arcaicas vinculadas al campo especifico de la edición. Aparte de lo dicho de la porta
da hay que reseñar la utilización de dos tintas y dos tamaños de letra, al igual que hace para el texto, aunque la eficacia de los dos 
tamaños se incrementa con dos tamaños mayores de capitulares. 
Se puede decir que esta abundancia de caracteres empleados en la edición es consecuencia de la consolidación del trabajo de los 
impresores y del desarrollo de su arte, pero también del interés por sorprender y ganar mercados. En este empeño Tovans utiliza 
en la impresión de la Instructio igual número de tamaños pero incluyéndolos de tres en tres en algunas páginas y otros dos de capi
tales. Dos, en rojo y negro, utiliza en la portada, conjugando con el color la valoración del amplio texto que ha de incluir, texto que 
compone formando un triangulo invertido o base de lámpara, en medio de un vano rectangular delimitado por cuatro bordes, inte-
rrelacionados espacialmente entre sí para crear una construcción reconocible. Así, este enmarque adquiere la forma de un pórtico 
0 ventana con el primer borde de base organizado por dos basamentos sobre los que se apoyan las dos columnas de los bordes 
que forman los laterales y en las que descansa un dintel, a modo de friso, de cuadrados en relieve, o triglifos y metopas, con un 
busto en medalla o tondo y ensortijados roleos decorativos rematando el conjunto. 

1 1-12. Detalles del grabado xilográfico de Juan deVingles para la portada de Question de amor La flecha indica la posición de la firma I. D.V. 1539 



La obra más compleja compuesta porTovans en Zamora es el MISSALE ZAMORENSE (1539-1543), pieza de una gran dificultad por la 
variedad de situaciones con las que ha de enfrentarse. Ya en la portada, firmada con las siglas I. D.V, es palmario el énfasis que hace 
en la edición con una espectacular orla a modo de marco, al que se ha dado volumen suficiente para colocar en el borde superior 
una segunda viñeta-crestería que polariza los mensajes iconográficos que contiene. La organización figurativa comienza en la parte 
baja donde se encuentra recostado, sobre unas rocas, Jacob. De su pecho surgen a derecha e izquierda dos frondosas ramas en las 
cuales se enredan los bustos de, a izquierda, Salomón, David, Abia, Josafat y Asa, y a derecha lorán, Osias, lotán, Acham, Esechias y 
Manases, hasta que recorrida toda la orla convergen en el centro del tramo superior en torno a la imagen de medio cuerpo de la 
Virgen y el niño, envueltos por el manto que sostienen dos angelotes. Sobre el canto de la orla hay seis puttis dispuestos entre cinco 
copas que clarifican las dependencias estilísticas de la xilografía. 

El vano de la orla, en cuanto emplazamiento del título, refleja un curioso tratamiento que tiene algo de antiguo ya que lo compo
ne en dos columnas como si se tratara de un texto. La utilización del color o cuerpos de letra para diferenciar párrafos preconiza 
lo que va a ser norma en el interior del libro. En el índice, a caja, se puede constatar ese deseo por diferenciar contenidos median
te el color poniendo en rojo los capítulos y las paginaciones, y en negro el resto de titulares. 

En las siguientes páginas, ya todas a dos columnas, se ordenan las secuencias temporales de las oraciones, las inciales o los signos de 
los actos a ejecutar durante la misa, alternando los dos colores según el necesario resalte informativo de los mismos. Pero donde 
el criterio de la doble columna se hace insjustificable es en las páginas con partitura musical aunque, tal rigor, no parece afectar a la 
calidad editorial del libro. 
Citaremos de los cuerpos la correcta combinación de letra y adorno de las capitulares, la regularidad de las iniciales y la elegancia 
gótica de las mayúsculas, sin que por ello se obvien deficiencias del tallado y no achacables al solo desgaste de los caracteres. 
Las ilustraciones reflejan la espacialidad típica de los dibujos pre-renacentistas, con problemas en el trazado de las perspectivas, apa
ratosidad de elementos a representan y falta de control de los ejes sobre los que está ubicado el punto de mira de la imagen. Buen 
ejemplo de todos estos aspectos es la imagen de la procesión del Corpus generada frontalmente pero con el centro de fuga del 
pavimento a la izquierda del eje central, con la contradictoria decisión de colocar en medio una junta que se convierte en línea de 
simetría especular, lo que desquilibra la posición del tabernáculo que portan a hombros los acólitos, a favor de la asimetría de la 
arquitectura que sirve de scaena. 

Aunque sólo se incluyen en la exposición estos cuatros libros, está documentado queTovans signó en Zamora al menos 4 más y la 
reedición de otro, y son: El Asno de oro, de Lucio Apuleyo, con tradución de Diego López de Cortegana, en 1536 y la reedición de 
1539; Reprovacion de supersticiones, de Pedro Ciruelo, de 1537; Flosculus sacramentorum et modus atque ordo visitandi clericos..., 
de Pedro Fernández de Villegas, de 1537, a expensis Augustini de Paz; y Breviarium Zamorense, de aproximadamente 1539; pues a 
partir de 1540 se traslada a Salamanca donde sabemos que imprimió dos obras Libro llamado del cortesano, de Baldassare 
Castiglione y, Reprobación de las supersticiones, de Pedro Ciruelo. 

I 3.Tovans. Missale zamorense. Ilustración. 1539-1543 
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K.Tovans. Missale zamorense. Capitulares 
15.Tovans. Missale zamorense. Iniciales 
16.1.D. V. Detalle de la portada de Missale zamorense. La flecha señala las siglas de la firma 
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ras la estancia deTovans en Zamora será Juan Picando junto a 
Agustín de Paz quienes a partir de 1541 inicien los trabajos de impresión de Las quatro partes de la Crónica de España de Alfonso 
X, que curiosamente va a realizarse sorteando la impresión de Los quatro libros primeros de la Crónica general de España que 
recopilara el zamorano Florián de Ocampo, pero esta obra en exclusiva de Picardo. La vinculación de ambas obras y la relevancia 
del personaje de Ocampo hace sospechar que no debió ser fortuita la elección de Zamora para imprimirlas. 
La primera obra conjunta que salió de su taller fue la de Luis de Medina, en 1541, que lleva por título LUDOVICIA METHINA, medici, 
singulare comentum capitis primi secundae sectionis Mesues ... y, aunque se trata de un trabajo editorial sencillo, tiene en la porta
da, exenta de cualquier subterfugio decorativo, una solución reseñable por haber sobrepasado las épocas conservando el valor tes
timonial de la naturalidad tipográfica, por lo que puede considerarse moderna y próxima a algunos diseños editoriales del primer 
tercio del siglo XX . 

17-18. Picardo y Paz. Portada en su estado actual y limpia de Ludovici 
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En el texto se detecta igualmente el inicio de un delicado proceso de recomposición de la caja en el que juega un papel decisivo 
la pequeña calderona con que se inicia la primera línea de cada capítulo. Esta calderona o viñeta fina no solo desplaza la primera 
palabra sino que descentra el eje del titular del capítulo. El resultado de esta operación no contrasta con la simplicidad compositi
va de la página pero supone un importante descubrimiento en su manipulación. 
Tipográficamente merece la pena reseñar que en el colofón aparece una Z mayúscula en el nombre de la ciudad donde se impri
mió el libro -Zamora-, que merece la pena comparar con las otras Z de los colofones de Picardo y del mismoTovans. A la perfec
ción del tipo de esta Z se contraponen las utilizadas en los siguientes libros pero, entre ellas, destaca por cuanto de gestual y mal 
encajada con las letras contiguas tiene la Z del colofón que aparece en el Libro intitulado los problemas de Villalobos o en el de 
Los claros varones de España, ambos de 1543. 
En el LIBRO INTITULADO LOS PROBLEMAS DE VILLALOBOS, de Francisco López de Villalobos, fechado en 9 de febrero de 1543, encon
tramos un trabajo muy irregular de Picardo con tanta imprecisión en la caja y composición de la página del índice como buena orga
nización y combinación de los tres cuerpos que usa en la del colofón. 
En la primera página verso del libro también se aprecia la evolución del trabajo del impresor y como va buscando una estructura 
que jerarquice y aune lo que considera los problemas encontrados y los resultados obtenidos, así el prólogo y la dedicatoria con
forman el prólogo del prólogo, el cual comienza con una R capitular a la que le sigue una E mayúscula, pertenecientes a la palabra 
reciba. El resto de la primera línea está compuesto con el mismo cuerpo de letra que la dedicatoria, es decir un 24. 

La portada es de un decidido aire plateresco y está enmarcada por una orla perimetral formada por dos tacos de borde vertica
les y dos horizontales. Estas últimas son fragmentos de un taco vertical que ha sido partido para encajarlo entre los verticales, lo 
que produce una extraña incompostura formal. Por otra parte se puede decir que los dibujos del relleno de los dos primeros bor
des es muy variado y contiene una abigarrada cantidad de imaginativas figuras entre las que destacan una calavera, dos cabezas de 
carneros, dos serpientes, una diablesa desnuda, etc. Mientras que los dibujos del borde partido se basan en la superposición de 
copas y vasos con fuego, ornamentos vegetales y un torso femenino desnudo, a modo de sucesión de viñetas bien distinto del 
efecto candelieri. 

El vano del campo enmarcado de la cubierta esta subdividido en dos partes: en la superior y bajo la advertencia "con el privilegio 
imperial" aparece un gran escudo, quedando en la inferior el titulo a dos colores y la fecha de impresión. 

19-20-21. Comparación de las Z de los colofones de Varones, Ludovici y Villalobos. 1543 
22. Picardo. Capitulares de Villalobos 
23. Picardo. Detalle de la portada de Villalobos. La flecha señala las siglas de la firma de Juan de Vingles wmm 
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En LOS CLAROSVARONES DE ESPAÑA de Hernando del Pulgar; fechado el 23 de julio de 1543, Picardo realiza un trabajo bien distinto 
a los anteriores aunque recuerda en cierta medida al "Ludovici" al disponer el título sobre una formación de diez líneas con las cua
tro últimas decreciendo. El texto empieza tras una calderona incisa que desplaza y completa el ancho de la primera línea con tan 
solo dos palabras "Los claros" dejando que el resto del título vaya ocupando las restantes sin mayor preocupación por mantener la 
integridad de cada palabra en los saltos de línea. 
A pesar de la similitud, el tratamiento de la portada es completamente opuesto al anterior pues se completa con dos frisos deco
rativos en la parte superior e inferior y dos bordes verticales en candelieri en los laterales, con ramos vegetales apoyados sobre 
tres patas de león que han sido "equivocadamente" colocados bocabajo, introduciendo un contradictorio desorden figurativo a la 
vehemente claridad del título 
En la página verso de la portada da comienzo el libro repitiendo en tres líneas el título. Una M capitular inicia el texto a la que le 
sigue una U mayúscula y prosigue, a lo largo de la primera línea, manteniendo el mismo cuerpo de letra que el título. Diferenciar 
esta primera línea es una fórmula que no tiene otro sentido que marcar el inicio de un capítulo sin necesidad de titularlo, algo que I 
en buena lógica haría innecesario el uso de las capitulares. 

En la página A2 recto comprobamos cuan imprecisa es la fórmula empleada pues para dar comienzo al capítulo se repite el texto 
del titular con dos cuerpos distintos, además de una letra capitular Realmente Picardo realiza un trabajo lleno de errores e impre
cisiones sin ajustarse a las posibilidades que su propia iniciativa le permite, así las silabas repetidas o las letras mal encajadas( o mal 
ejecutadas por el tallista), particularmente la Z del colofón. 

24. Picardo. Candelieri invertido tal como aparece en la portada de Varones. 1543 
25.1. S. La flecha señala las siglas del autor del grabado 
26. Picardo. Inicial mayúscula y minúscula del texto 
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Pero las dos grandes obras impresas por Picardo fueron las dos Crónicas, LAS QUATRO PARTES DE LA CRÓNICA DE ESPAÑA DE ALFONSO X, 
que curiosamente va a realizarse sorteando la impresión de LOS QUATRO LIBROS PRIMEROS DE LA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA que 
recopilara el zamorano Florián de Ocampo. Ambos trabajos tienen coincidencias y similitudes en el texto y su tratamiento pero 
también diferencias que pueden deberse a que en la primera obra trabaja además de Picardo, Agustín de Paz. Sean por ejemplo: 
los tipos, las capitulares, la capitular seguida de mayúscula, la paginación, el colofón en base de lámpara, etc. 
Entre las diferencias sobresale que en Las quatro partes el texto se organiza en dos columnas mientras que en Los quatro libros se 
extiende a toda la caja. Aparte de este primer contraste en el segundo libro se aprecia un mayor orden en el ritmo y encaje de 
títulos, texto y párrafos lo que da como resultado un texto más claro compositivamente. Pero Picardo cuida más si cabe la impre
sión y elabora y detalla la página y las líneas sueltas con calderonas y apostillas que mejoran considerablemente la percepción visual 
y la lectura. 
La crónica de Alfonso llamado el Sabio se abre con una gran portada xilográfica centrada por el escudo imperial de águila bicéfala 
como corresponde a la España del "emperador don Carlos nuestro Señor y Rey natural" que figura en el colofón. El título aparece 
después de la habitual calderona, que caracteriza el trabajo del impresor, y consta de dos cuerpos de letra. Además del título hay 
dos párrafos, el primero advirtiendo de las enmiendas realizadas por el maestro Florián de Ocampo y el segundo, apuntando el pri
vilegio imperial que justifica el escudo. Ambos párrafos están precedidos de sendas calderonas, lo que produce el consabido des
plazamiento de las palabras de cada una de la primera línea de cada párrafo. 

Pero de la portada lo que retiene la atención es la orla, curiosamente la misma que emplearaTovans en el libro QUESTION DE AMOR, 
por lo tanto coincidente en la descripción que allí se hacía, salvo en que al tener mayor altura la página fue necesario añadir dos 
viñetas cuadradas en la parte inferior de los bordes laterales. 
Sin querer entrar en mayores complejidades analíticas surge con este dato una vinculación entre los talleres de Tovans y Picardo 
que, indudablemente, va mas allá de la simple coincidencia, y que abre perspectivas de mayor trascendencia que requieren de un 
estudio preciso. Considerando que Question está impresa en 1539 y la Crónica en 1541, con tan solo dos años de diferencia, cabría 
decir que existió un trasvase de materiales, en este caso de los tacos de la orla, ya por ser propiedad del librero, porque compar
tían taller o por intercambiar personal.Ya se ha citado queTovans, al menos en uno de sus libros, trabajó para Agustín de Paz, al igual 
que lo hacia Picardo, lo que ofrece un punto de conexión entre los dos talleres y apunta a que los tacos de Vingles eran propiedad 
del librero que encargaba la edición. 

Ei texto empieza con un titular que no título, que informa del autor y que dice: Aquí se comienca la muy famosa Crónica de Espa-
que fizo el muy noble rey don Alfonso fijo del muy noble rey do Fernando y de la reyna doña Beatriz. 
De la L capital del prólogo se puede decir que guarda semejanza con la A del comienzo del texto de Question y se puede afirmar 
que pertenecen a la misma colección, lo que supone de nuevo un vínculo entre los trabajos de ambos impresores. 
La portada de LOS QUATRO LIBROS PRIMEROS DE LA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA resulta espectacular. Un gran escudo imperial ocupa 
dos tercios de la página, y deja el resto para desarrollar a caja el título, disponiendo en una última línea, a modo de triángulo espa
ñol, el año de impresión y la ciudad en que se hizo. El escudo xilográfico, afortunadamente, está signado con las siglas I. P o Juan 
Picardo, por lo que supone un acontecimiento dentro de la trayectoria de trabajos que se han visto hasta el momento. 

La utilización de grandes escudos es un recurso habitual en infinidad de portadas de toda la primera mitad del siglo por lo que no 
Ise puede decir que Picardo haya diseñado algo notable. En verdad y aun desconociendo si el escudo se abrió ex profeso para esta 
edición, éste guarda demasiadas semejanzas con el impreso en 1538 por Diego Fernández de Córdoba para La pragmática y capí-

Itulos que su majestad el emperador... hizo en las cortes deValladolid, y que, según Fernando Checa, fue utilizado en numerosas oca-
Isiones (es seguro que también Picardo utilizase este mismo escudo en otras ocasiones, pero no tenemos referencia de ello, y que 
[pudiera estar en el libro de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, LA RELACIÓN QUE DIO... DE LO ACAESCIDO EN LAS INDIAS EN LA ARMADA 
pONDEYUA POR GOUERNADOR. PAMPHILO DE NARBAEZ DESDE EL AÑO DEVEYNTEY SIETE HASTA EL AÑO DETREYNTAY SEYS QUE BOLVIO A 
|SEVILLA CON TRES DE SU COMPAÑÍA, de 1542, que no ha podido ser consultado pero que lo recoge Becedas) .Tanto la concepción 
formal como geométrica de los dos escudos se corresponden en un altísimo porcentaje, con pequeñas diferencias en la longitud 
Je las patas del águila, el emplazamiento del texto acreditativo o las coronas que rematan las columnas del Plus Ultra. 

17. Picardo. Calderona típica de sus textos 
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n 1572, se va a producir un acontecimiento importante en reía-: 
ción a la historia del libro impreso, y tendrá lugar con ocasión del Viaje de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Felipe II a 
los reinos de León y Galicia y Principado de Asturias para "reconocer las reliquias de los santos, sepulcros reales y libros manuscri
tos de las catedrales y monasterios". Aunque pudiera resultar confuso, el fin del viaje no tiene otro objetivo que documentar histó
ricamente algunos de los pilares ideológicos sobre los que el rey venía sustentando la construcción, desde 1562 y hasta 1584, del 
Monasterio de El Escorial, en cuanto relicario real, tumba y panteón de la monarquía, y primera biblioteca de estado. 

La comanda real perseguía conocer los fondos bibliográficos dispersos por los reinos del norte a fin de organizar los que deberían 
constituir la futura biblioteca escurialense. Pero dicho objetivo centraba su interés exclusivamente en los libros manuscritos o lo que 
viene a equivaler a reconocer ya su rareza en esos momentos.Tras algo más de un siglo del nacimiento del libro impreso se imagi
nan recintos a gran escala donde almacenar el saben en cuanto conocimiento universal, que en avalancha de ediciones surgen por 
todas las ciudades. De este proceso de acumulación es buena muestra las colecciones de tres humanistas que recoge Vicente 
Bécares, en este mismo catalogo: Juan Almaraz que testó en 1554 y poseía 100 libros; Pedro de Madrigal que testó en 1563 y pose
ía 357 libros y Hernando Jimeno que testó en 1602 y poseía 473 libros, desprendiéndose de estos datos que la difusión del libro 
fue vertiginosa y corría paralela a la entusiasta novedad del coleccionismo bibliográfico. 

En este nuevo contexto el libro manuscrito es una antigüedad que adquiere un renovado valor, el de obra de arte. Por esta razón 
se puede calificar como acontecimiento relevante el reconocimiento y repertorio que Morales hace de las bibliotecas eclesiásticas 
sin menoscabo de las deliciosas descripciones que hace de los principales monumentos funerarios y devotarios, tal el de la Cámara | 
Santa de la Catedral de Oviedo. 
Otro síntoma de la importancia del documento impreso lo facilita la cada vez más frecuente publicación impresa de métodos de 
escritura manual, aspecto que manifiesta la componente culturalista que adquiere el trabajo manual frente al tipográfico. En esta 
vertiente se echan en falta estudios sobre el intercambio de experiencias, influjos e interferencias entre los tipos gráficos escritos 
e impresos. 
Desde 1522, en que se imprime en Roma MODO Y REGLA DE ESCRIBIR LETRA CURSIVA de Luis Henricis, va a dar comienzo un desco
nocido impulso de estudiosos sobre la escritura y su divulgación como parte de la educación, algo que el propio autor entiende 
como positivo pues tan solo un año después dará a la imprenta TESAURO DE LOS ESCRITORES. A Henricis van a imitarle -según reco
ge Torquato Torio de la Riva y Herrero en SU ARTE DE ESCRIBIR POR REGLASY CON MUESTRAS, SEGÚN LA DOCTRINA DE LOS MEJORES AUTO
RES ANTIGUOS Y MODERNOS, ESTRANGEROS Y NACIONALES, ACOMPAÑADO DE UNOS PRINCIPIOS DE ARITMÉTICA, GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 
CASTELLANA, URBANIDAD Y VARIOS SISTEMAS PARA LA FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LOS PRINCIPALES TEMAS PARA LA FORMACIÓN Y ENSE
ÑANZA DE LOS PRINCIPALES CARACTERES QUE SE USAN EN EUROPA. Segunda edición. 1802- Juan AntonioTaliente, en 1539, con ARTE RARA 
DE ESCRIBIR VARIOS GÉNEROS DE LETRA; Juan Bautista Palatino, en I 540, con LIBRO NEL QUAL SÍNSEGNA A SCRIVER OGNI SORTE LETTERA, 
ANTICA ET MODERNA DI QUALUNQUE NATIONE, CON LE SUE REGÓLE ET MISURE ET ESSEMPL; y en el panorama español Luis de Iziar, en' 
I 550, Con ARTE SUBTILISIMA POR LA CUAL SE ENSEÑA A ESCREVIR PERFECTAMENTE; HECHA, EXPERIMENTADA,Y AGORA DE NUEVO AÑADIDO; y 
a éste le seguirán Pedro Madariaga, en 1565, con HONRA DE ESCRIBANOS: ARTE PARA ESCRIBIR BIEN PRESTO: ORTOGRAFÍA DE LA PLUMA; 
Francisco Lucas, en 1570, con ARTE DE ESCRIBIR;Juan de la Cuesta, en 1589, con LIBROYTRATADO PARA ENSEÑARA LEERY ESCRIBIR BRE
VEMENTE Y CON GRAN FACILIDAD; y cerrando el siglo XVI Ignacio Pérez, en 1599, con ARTE DE ESCRIBIR CON CIERTA INDUSTRIA E INVEN
CIÓN PARA HACER BUENA FORMA DE LETRA Y APRENDER CON FACILIDAD. 

Esta sintomatológica preocupación por la escritura y el libro manuscrito que se observa en pleno quinientos da paso a una nueva 
cultura que, durante dos siglos, arrastra consigo e incluso impulsa el esplendor de la decadencia de las mismas, hasta que en el siglo 
XIX se produce el máximo esplendor del libro impreso. 
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lunque apreciable, la producción editorial en Zamora durante 
el siglo XVI se reduce a estas pocas obras (I 3), por lo que frente a las del siglo XV (15), resultan, además de escasas, insuficientes 
para mantener la idea de que en torno a la imprenta se pudiera estar creando un germen productivo y cultural que cambiara las 
circunstancias sociales de los ciudadanos. Y a esta negativa situación le va a seguir el desolado siglo XVII en el que no se va a impri
mir ningún libro, ni se registra actividad editorial que no sean folletos y hojas sueltas, y aún sin que se tenga la certeza de dónde 
fueron impresas al no contar con otro dato que la fecha y lugar en que se ubica el origen del documento. No será hasta el siglo 
XVIII cuando, con cierta timidez, se reinicie la actividad editorial acreditada en la ciudad aunque tan solo sea con pequeños traba

dos de escasa relevancia. 

Por ello, y para cubrir este enorme vacío editorial se incluyen tres obras impresas en tres pueblos de la provincia, la primera de 
603, es LECTIONARIUM SANCTORUM de loannes Zazo, impresa en el Monasterio Sánete Mariae Vallisparadisi Ordinis Cisterciensis, 

por Andream de Merchán; la segunda de 161 I, es PRO SANCTISSIMI D N PAPAE PAULIV ESTATUTO, impreso en Benavente por Mateo 
Donato; y la tercera de 1630, es el LIBRO DE LOSTRATADOS DE CHRISTO de Rodrigo de Portillo, impreso en Toro por Jerónimo Morillo. 
El LECTIONARIUM es un trabajo editorial muy distinto de los vistos con anterioridad, en primer lugar porque la concepción de la pági
na está basada de un doble recuadro o fileteado que imprime un orden completamente novedoso al encajar el texto dentro del 
primero y las apostillas, paginación, títulos, etc. entre éste y el segundo. De esta manera la página tiene una geometría uniforme, pági
na a página, en todo el libro, incluso en aquellas en que hay ilustraciones, titulares o cualquier otra excepción.También la utilización 
de dos columnas imprime un eje de simetría a la página que en nada es desdeñable para completar su estructura formal. 

[También la portada presenta sustanciales diferencias con las vistas hasta ahora, aunque esté impresa a dos tintas con orla xilográfi
ca y grabado calcográfico, fundamentalmente porque responde a la pragmática de 7 de septiembre de 1558 - han pasado 45 años 
desde que se diera y 60 años desde que se publicara el último libro en Zamora- que obligaba a la existencia de la misma para reco
ger en ella el título dando origen al desarrollo de un tipo de estampa netamente barroca concebida, primordialmente, con dos 
variantes, como pórtico o arco de triunfo. La completa definición de la portada se culminará con la pragmática de 13 de junio de 
1627 que obligaba a la inclusión igualmente de la fecha y data de la edición, lo que conllevará la definitiva desaparición del colofón 
como base de información relativa al impresor. 

Si no ha sido posible seguir editorialmente los pasos de cómo y cuándo se introdujeron estas novedades, de mayor trascendencia 
se puede calificar haber perdido el paso de la tipografía gótica a la redonda impresa, pues aunque ambas eran las utilizadas en los 
manuscritos y primeras impresiones, no se cuenta en Zamora con ningún ejemplo del segundo tipo, al igual que de la bastarda espa
ñola -procedente de la reelaboración hecha por Iciar de la itálica de Aldo Manuzio- y que fueron las que resolvieron toda la pro
ducción nacional del siglo XVI. 

En la primera página y con el texto a una sola columna, aparece el nombre y fe del autor compilador en una composición de cinco 
líneas en base de lámpara, con tres tamaños y dos tipos de letra, que dice Rever. Pat. N. F.Vincentio Encalada, Sacre Cisterc. Ordinis 
in Hispanijs Observantiae, generali Reformatori F. loannes C^aco Vallisparadisi Abbas. S.Tras una magnífica letra L capital, rodeada por 
delicados dibujos de fauna y flora encaja la forma cuadrada de una capitulan y da comienzo el texto perfectamente encuadrado y 
sin más concesiones figurativas que la continuidad in extremis de la tipografía. 
La variedad de ilustraciones, a una y dos columnas, hace que salte la sorpresa a lo largo del libro con los encajes en página y, cua
dros y filetes decorativos con que se completa el efecto gráfico de los textos y titulares. En el caso de la página dedicada al proto-
martir Stephani se utilizan cinco maderas para formar la orla, tres en horizontal y dos en vertical lo que permite crear recuadros 

| para el título, el subtítulo y la ilustración, la cual, por su parte, lleva en derredor, entre dos líneas de recuadro, su propia explicación. 
¡ La utilización de dos tintas a lo largo de todo el libro hace que los textos en titulares y en líneas alternas incrementen el efecto 
visual del conjunto. 

La inclusión del colofón en la última página tras el finis se atiene también al orden establecido y completa y culmina el espacio 
sobrante una vez trazada una línea roja entre los dos filetes verticales del recuadro interior Nada ha quedado sin control en el libro 
desde la primera página a la última, solo las erratas en cuanto mágicas y aleatorias venganzas del impresor han podido liberarse y 
entre ellas destacan las de paginación. 
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El PRO SANTISSIMI tiene también la caja del texto fileteada, con doble línea en los márgenes izquierdo, superior e inferior, y sencilla 
en el derecho.Técnicamente el recuadro deja bastante que desear pues los filetes aparecen desajustados entre sí y no encajan erj 
las aristas para formar los ángulos. Llama la atención igualmente el contraste de capitulares empleadas, pertenecientes a coleccio
nes distintas y sin concomitancias de tratamiento y tamaño, algo que se repite con las viñetas, de tamaños y estilos diferentes. A la 
confusión general se suma la portada, bordeada con una fina orla tipográfica, demasiado sencilla comparada con la decoración del 
interior e imbuida en el título de un sentido muy desjerarquizado de sus contenidos. 

El toresano LIBRO DE LOSTRATADOS presenta una importante portada firmada por JacintTaberniel, con el remate de la f. del fecit. Sa 
trata de un grabado calcográfico bien elaborado que tiene de fondo un motivo arquitectónico a modo de retablo y sobre él apa
recen 6 figuras, cuatro de ellas alegóricas a la santidad de cuatro frailes y dos colocadas sobre el entablamento y rodeadas por un 
vano de nubes en el que está Cristo resucitado y Nuestra Señora. Completan la ilustración dos escudos, el alto pertenece a la orden 
franciscana y el bajo al Condestable de Castilla, a la sazón Bernardo de Velasco. Aunque avanzado el siglo la portada responde ya 
a la orientación generalizada de las mismas que había surgido a partir de 1593, en que Cesare Ripa Perugino publica su Iconología 
o vero descrittione dell ¡maginii universali cávate dall'antichitá es da altri luoghi, con una amplísima colección de viñetas, divisas y l 
emblemas para incorporar a los libros. 

En la primera página el texto, a toda caja y bajo el epígrafe El Rey, presenta una ordenada y escueta composición que da comien 
zo con una concisa P capital seguida de una O mayúscula y, sin dispersiones de párrafos o mayores elucubraciones, recorre toda la 
superficie de la página sin más aderezo que la letra impresa. 

28. Donato. Capitulares y texto del Pro Sanctissimi. 161 
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En la página tres y siguiendo las pautas estéticas dichas aparecen la tassa y las erratas con distinto tipo de letra. Pero no recae en 
esto el interés sino en el contenido en sí de la tassa, descripción del acuerdo del consejo para fijar el precio del libro y que en 
secuencia dice: 
Yo don Fernando deVallejo, Secretario del Rey nuestro senos y su escribano de Cámara mas antiguo del Consejo. Certifico que 
auiendose visto por los señores del, un libro intitulado Tratados..., se tasaron a quatro maravedís cada pliego, el qual tiene ciento y 
setenta y siete pliegos, sin los principios y erratas, que al dicho precio suma y menta cada volumen del dicho libro en papel, sete
cientos y ocho maravedís, y a este precio mandaron se aya de vender; y venda, y no mas.Y mandaron, que esta tassa se ponga al 
principio del dicho libro para que se sepa, y entienda lo que por el se ha de pedir; y llevar, sin que se exceda de la dicha cantidad, 
como consta, y parece por el auto, y decreto original sobre ello proveydo, que esta, y queda en mi poder; a que me refiero: y para 
que ello conste, de mandamiento de los dichos señores del Consejo, y pedimiento de la parte del dicho Fr Rodrigo de Portillo, doy 
esta certificación. En la villa de Madrid, a treze días del mes de Abril, de mil y seyscientos y treynta años. 

El texto está compuesto a dos columnas pero el titular de cada uno de los libros de que consta comienza tras un friso corrido de 
elementos seriados que se repiten hasta completar el ancho de la caja. Este encabezado consta de la denominación del libro, títu
lo, orden de tratado, capítulo y sumario o descripción del mismo, por lo que el impresor ha ocupado más de media página para 
encajarlo, utilizando dos tipos de letra y cinco cuerpos distintos con un resultado de gran efectismo. 

La primera letra del texto es una capitular; siempre que sea el comienzo de un libro y le siguen en mayúscula el resto de las letras 
de la primera palabra, diferenciando así este comienzo del de los capítulos donde a cada letra capitular sencilla le sigue una mayús
cula y, en minúscula, las otras letras de la palabra. 
La numeración de la página está en el ángulo superior exterior; sobre el margen y en línea con el inicio del título del capítulo. En 
los márgenes laterales figuran las apostillas de cada columna. 
Por último citar los encabezados y composición de las tres tablas anexas al libro:Tabla de los lugares de la sagrada escritura,Tabla 
de las cosas notables contenidas en estos tratados y Tabla para los predicadores de los evangelios que se cantan en el discurso del 
año, compuestas con tres cuerpos de letra y en base de lámpara. Merecen también mención las capitulares empleadas, con unas 
simples letras mayúscula rodeadas de una orla formada por una serie de adornos tipográficos y fragmentos de viñetas finas. 

29. Morillo. Emblema, tipografías y capitular del Libro de los tratados. 1630 
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la grisácea historia del seiscientos le sucede una no menos 
decepcionante en el siglo XVIII salpicada de pequeños trabajos de escasa importancia y poca calidad editorial que, en cierta medi
da, se salva por la gran aportación al mundo tipográfico nacional del zamorano Jerónimo Antonio Gil, cuya personalidad, relegada 
hasta el momento, tanto en su componente artística como tipográfica, representa una de las figuras más relevantes de la cultura de 
esta provincia durante ese siglo. 

Respecto a los talleres que trabajaron en la ciudad, al menos son dos los conocidos, el primero de Manuel Fernández y el segun
do de Juan Vallecillo aunque éste tan solo intervendrá desde 1798, por lo que ha de ser considerado realmente como impresor 
del siglo XIX. 

De entre los trabajos editoriales que se pueden considerar impresos en Zamora, manteniendo la duda como se ha hecho hasta 
aquí con aquellos que tienen como localidad la ciudad pero no figura impresor caben citar algunos folletos, una serie de cédulas 
reales y pastorales del Obispado. 

Tras tan largo paréntesis temporal -exactamente 208 años son los que separan la impresión del libro de Villalobos, en 1543, al. 
siguiente en 1788- aparece Manuel Fernández como nuevo impresor del que se sabe trabaja entre 1751 y 1789, aunque no quede 
constancia de su nombre en los documentos que imprimiera hasta 1788. Durante estos 38 años debió realizar una discreta labor 
haciendo trabajos de escasa trascendencia, circunscritos a cubrir las necesidades perentorias locales. De entre esos trabajos hay que 
destacar el poema DUERO-MACHIA de Manuel Pelaz, escrito con ocasión de las inundaciones habidas en la ciudad en 1788 y que el 
autor, Catedrático de Retórica de los Reales Estudios de Zamora, dedica al muy ilustre señor D Marcos Antonio Romero de Villafañe 
Hurtado de Mendoza, señor de Formariz, y Vice-director de la Sociedad Económica, etc. Estilísticamente hace justicia a la cátedra 
que ostentaba el autor quien en tono solemne elogia al Marcos Ilustre en cuanto "amante de el ocio y de las letras te retiras las 
horas con las Artes y Ciencias" pues fue él del puente "amparo suyo, honra suya y defensa... y su mecenas". 

Las 22 páginas del poema transcurren tipográficamente con una corrección pasmosa tras el epígrafe Epinicio Sotérica y una A ini
cial, entrecomillada, para formar el perfil del cuadrado de su capitularidad. La portada compuesta por 15 líneas recoge uniformemen
te repartido por la caja y según el eje central el título, el autor titulación de éste, la dedicatoria y los cargos que le honran y por fin 
el impresor enfatizando con las mayúsculas, las cursivas y los cuatro cuerpos que utiliza los contenidos de las distintas líneas. Pero a 
pesar de la aparente corrección visual de la composición la manipulación de cuerpos es errónea ya que utiliza el mismo para el títu
lo y las palabras "retórica" y "Vice-director" correspondientes a la titulación del autor y al cargo del homenajeado, lo que supone por 
parte de Fernández una falta de control de la composición al utilizar de manera mecánica los tamaños en cuanto formas. 

30. Fernández. Capitular inicial entrecomillada de Duero-Machia. 1788 
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También de 1788 son dos cédulas que forman parte de esta exposición, la primera Real Cédula... en que se aprueba la instruc
ción inserta de lo que deberán observar los corregidores y alcaldes mayores del reyno; y la segunda Real Cédula... en que se decla
ra y manda... que solo los hijos de familia son los que pueden pedir el consentimiento a sus padres... para contraher matrimo
nio... Se pueden citar otras tres cédulas que no se exponen: Real Cédula por la que da normas para la reedificación de solares y 
edificios yermos en los pueblos del reino -estas tres se conservan en el Archivo Histórico Provincial-; Real Cédula... sobre que los 
planes de edificios nuevos se consulten a la Academia de San Fernando; y Real Cédula... en que se permite a los fabricantes de 
texidos puedan inbentariarlos, imitados y variados libremente, todas de 1789. 
De entre las pastorales que tienen localización en Zamora, pero no consta impresor; se extrae, por la curiosidad que representa 
sobre los movimientos sociales de la época, la que dictase Antonio Jorge y Galván, en 1774, como Obispo de Zamora "Para que 
los párrocos persuadan a toda mujer embarazada y eviten cuantas acciones extrañas y movimientos puedan causar el aborto...", sin 
que por ello tenga como documento impreso un mayor interés para esta exposición. 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, de este siglo destaca sobre cualquier otro el novedoso trabajo del grabador Jerónimo 
Antonio Gil (Zamora, 1732 - México, 1798), quien, bajo el patronato regio, va a crear el mas amplio y perfecto fondo tipográfico 
existente en España, una enorme colección de matrices y punzones con destino a la Biblioteca Real, que recorría los 15 grados o 
cuerpos completos de letras además de algunas otras orientales, con un total de casi 8.000 matrices y 5.500 punzones. 

La edición de "Muestras de los nuevos punzones y matrices para la letra de imprenta executados por orden de S.M. y de su cau
dal destinado a la dotación de la Real Biblioteca" que Gil hiciera en 1787, y que ha sido reeditado y prologado por Jaime Molí, en 
1988, es una excelente muestra de la calidad de los tipos y variantes que diseñara y de las interpretaciones que hace de otros tipos 
previos a fin de servir de compendio de lo que deben contener las cajas grande (para los tipos comunes), mediana (para letras 
mayúsculas y minúsculas de adorno y fantasía), pequeña ( para mayúsculas de títulos) y especial de blancos, filetes, viñetas, signos y 
otras lenguas, de una imprenta. 

Dejando que sea el propio Molí quien en su texto desarrolle la figura y relevancia de Gil en esta faceta menos artística de su tra
bajo, opto por no dejar pasar por alto su principal actividad en la corte, la de grabador y de la que se pueden citar; entre otras, las 
medallas que conserva el museo y los grabados que componen el fondo de la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Por ilustrar esta colección se pueden extraer los siguientes ejemplos: 

La Orden del Carmen ofrece las obras de Palafox a Carlos III [294 x 197 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Armas reales con los símbolos de las Bellas Artes [93 x 143 mm. Cobre; buril, talla dulce]. 
Portada de la parte primera de las Antigüedades árabes de España, I 775 [417x312 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Perfiles que demuestran el desnivel del terreno de laAlhambra y sus alturas, 1768 [386 x 655 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Capiteles corintios de Córdoba, I 769 [383 x 290 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Plano y elevación de la fuente llamada el Pilar del Emperador en el muro que defiende la puerta principal de la fortaleza, I 773 [5 10 x 
374 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Sepulcro de los reyes Felipe I y doña Juana, I 769 [399 x 684 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Perfiles de la catedral de Córdoba, I 771 [480 x 824 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 

Inscripciones y motivos decorativos en la entrada del Patio de los Leones a la Sala de Comares [387 x 284 mm. Cobre; aguafuerte y buril, 
talla dulce]. 
Elementos de arquitectura [ 150 x 110 mm, aprox. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Elementos de arquitectura [260 x 185 mm, aprox. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce (talla simple)]. 
Vista de la plaza de San Antonio [555 x 796 mm. Cobre; aguafuerte y buril, talla dulce]. 
Igualmente se podrían citar los fondos de la Biblioteca Nacional, la Universidad de Navarra, etc. Pero en especial se pueden entre
sacar de su producción la excelente colección de grabados que remedan los que hiciera el grabador francés Gérard Audran para 
LAS PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO MEDIDO POR LAS MAS BELLAS ESTATUAS DE LA ANTIGÜEDAD, tratado que se conserva en el 
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional; o su participación en la edición de LA CONJURACIÓN DE CATILINA, de Cayo Salustio 
Crispo, impreso por Ibarra en 1772 y que había sido traducido por el infante Gabriel de Borbón; o la reproducción de obras de 
Maélla para el Breviario de 1775, o su aportación a la edición de Ibarra para la ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA CASTELLANA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA de 1770; e igualmente en la edición de DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS POR EL REY N. S. A LOS DISCÍPULOS 
DE LASTRES NOBLES ARTES HECHA POR LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO e impresa por Gabriel Ramírez en 1760.Todos ellos exce
lentes trabajos que quedan velados por la intuitiva creación, en 1785, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos Borromeo 
de Méjico, país al que había viajado en 1778, por decisión del Rey Carlos III, cuando le nombró tallador mayor de la Real Casa de 
Moneda, por su disposición a poner en marcha una escuela de Grabado en hueco, en la que se formase el personal necesario para 
la real casa. 

Igualmente de interés para esta exposición se pueden considerar las grafías incluidas en las portadas de los Estados Provinciales de 
las Contadurías de la Contribución Única realizadas con motivo de la realización del Catastro de Ensenada para Toro y Zamora. 
Destaca de estos trabajos hacendísticos la labor de los escribanos que pasaron a limpio las relaciones, dando muestra en el caso de 
Toro de todo un alarde de imaginación en el prolijo número de portadas y portadillas interiores, realizadas en estilo rococó, sobre 
las que se habla en el texto de Concha Camarero de este mismo catálogo. De entre los datos que nos aporta la autora y que son 
explicativos de la situación de la tipografía en ciudad de Zamora, destaca el que se recoge el número exacto de "oficiales de libros" 
(cuatro) y el de maestros encuadernadores (uno). 
Y es que, como ya se ha adelantado, la escritura entendida como arte de escribir frente a la letra impresa ha mantenido durante 
siglos un auténtico pulso, no ya por conservar la tradición del escribano sino por mejorar incluso los avances y la invención de los 
tipógrafos. A este particular se ha de recurrir a la ingente labor llevada a cabo por Cristóbal Rodríguez en sus estudios previos y 
recopilación realizada para la realización de la Bibliotheca Universal de la Polygraphía Española, de 1738 (aunque iniciada en 1708 
fue concluida en 1730, permaneciendo inédita hasta que el rey decidió darla a la luz), y que representa el primer gran repertorio 
paleográfico hispano. Obra que por su ingencia requiere de una mayor difusión y estudios sobre el alcance de sus ramificaciones 
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históricas, tal como aventura Fernando Bouza al considerarla resultado de la erudición y la utilidad pública que presidieron los priri 
cipales empeños culturales del siglo XVIII, sirviendo a la vez para conocer los tipos de letra antiguos y para reconocerlos en su vera] 
cidad o falsedad sobre los numerosos documentos que se manejaban en toda clase de reclamaciones y reivindicaciones públicas. 

Esta gesta de la primera mitad del XVIII tiene continuidad con la no menos interesante ARTE DE ESCRIBIR POR REGLAS Y CON MUÉ! 
TRAS, SEGÚN LA DOCTRINA DE LOS MEJORES AUTORES ANTIGUOS Y MODERNOS, ESTRANGEROSY NACIONALES, ACOMPAÑADO DE UNOS PRIN 
OPIOS DE ARITMÉTICA, GRAMATICAY ORTOGRAFÍA CASTELLANA, URBANIDAD Y VARIOS SISTEMAS PARA LA FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LO 
PRINCIPALES TEMAS PARA LA FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LOS PRINCIPALES CARACTERES QUE SE USAN EN EUROPA deTorquatoTorío de | 
Riva y Herrero, impresa en segunda edición en 1802 en la imprenta de la viuda de Joaquín Ibarra. 

Se cita esta segunda edición por no haberse podido localizar ningún ejemplar de la primera pues debió de tratarse de una t ira 
corta ya que la imprimió a sus expensas el autor y, salve decir, que tampoco se ha localizado ejemplar de la segunda en ningui 
Biblioteca Pública a pesar de tratarse de una obra que alcanzó una gran difusión según se recoge en la página V pues obtuvo el p 
vilegio real para ser reimpresa con las siguientes particularidades y condiciones: "enterado el Rey del celo, singular inteligencia y ap( 
cación con que don Torquato Torio de la Riva en beneficio de la primera educación ha impreso a costa de su propio haber con con 
siderables desembolsos la obra intitulada A r te de escribir por reglas y con muestras etc. y asimismo de la utilidad y adelantamie 
to que de la observancia del método que establece en todas sus partes se ha experimentado en el real seminario de Nobles d 
esta corte y en otros establecimientos dedicados a la primera enseñanza; a fin de que ésta se logre generalmente observándos 
el sistema de Torio, se ha servido S. M. de mandan que se distribuyan egemplares de su obra a todas las escuelas de las ciudad 
villas y lugares del reyno, pagándose de sus respectivos propios y arbitrios; y también a todas las sociedades económicas, univers 
dades literarias, seminarios, academias, colegios y demás cuerpos y comunidades a cuyo cargo esté la primera educación de la juve 
tud, pagándose igualmente de sus fondos". 

El privilegio continúa extensamente haciendo hincapié en cómo debe propagarse la obra y resulta particularmente curioso lo qi* 
indica que debe copiarse "en el libro de acuerdos del ayuntamiento la orden que circulen dichos intendentes para que siempn 
conste, y pueda hacerse cargo al maestro de la responsabilidad de este libro, y de si se observa o no el método y reglas que en 
se establecen" e incluso como muestra del interés y confianza que se tiene en su valor se "den cuenta al Consejo mensualmenti 
de las escuelas que fuesen poniendo en uso este Ar te" . 

Las 446 páginas de que consta el libro representan una impecable realización del taller de Ibarra y contiene 58 laminas delineada 
por Torio y grabadas por Castro, Asensio, Gangoiti (cabe señalar que en la lámina 54 aparece Torio lo delineó y escribió en 180! 
fecha que resulta posterior a la que figura como de edición del libro; y que en la 57 se puede leer Asensio grabó en 1797). 

Este A r te de escribir forma parte del corpus de libros dedicados al tema que fueron publicándose desde el siglo XVI, como ya s 
ha visto, y que va debilitándose progresivamente hasta desaparecer en el siglo X X . 
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I siglo XIX va a dar comienzo con el impulso de un nuevo 
impresor; que va a fundar la primera imprenta estable de la ciudad a la vez que instaura una saga familiar que proseguirá durante 
tres generaciones con el empeño editor Una vez que muere Fernández en 1789, no se sabe si su taller prosigue sin él la actividad 
o cierra. Lo único seguro es que hasta 1798 no hay constancia de la existencia del taller de Juan Vallecillo, quien seguirá imprimien
do, al igual que sus predecesores, pequeños trabajos para el consumo local. 

El primer documento acreditativo de la actividad de Vallecillo son los cuatro folios de la REAL CÉDULA... en que se manda cumplir el 
decreto inserto, por el cual se dispone que se enajenen todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casa de 
Misericordia..., impreso "En Zamora: en la imprenta de Vallecillo", y del mismo año la REAL CÉDULA... en que se manda cumplir el 
decreto inserto por el que establece una moderada contribución sobre los legados y herencias..., en la cual se especifica que ha sido 
impresa "En Madrid: en la Imprenta Real y por su original en Zamora: en la Imprenta de Vallecillo, año de 1798", lo que supone que 
este tipo de documentos eran reproducciones hechas sobre un original que sirve de modelo por lo que los impresores de provin
cias, en este caso Vallecillo o con anterioridad Fernández, siguen pautas establecidas y no aportan nada significativo que reseñar. 

31 .Vallecillo.Titularidad de la imprenta en Real Cédula de 1798 
32,Vallecillo,Tipografía de la cubierta de Resumen de ceremonias 

Imprenta de Vallecillo 
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Y a éstas les sigue en 1799 la Real Cédula por la qual se aplican a las caxas de reducción de los vales...; de 1804, la Real Cédula... 
en que se contiene la nueva ordenanza que deberá observarse para el modo de cazar y pescar.. Sin darle mayor importancia a 
estos impresos hay que decir que suponen la mera reproducción de las copias enviadas desde la corte incluso con el escudo real 
que aparece en la portada de todas ellas. 
Su primer libro impreso en 1814 del que se tiene constancia es RESUMEN DE LA CEREMONIAS QUE SE OBSERVAN Y DEVEN OBSERVARSE 
EN ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE ZAMORA, con 70 páginas, una portada, una advertencia, el texto en sí y un índice de capítulos. 
Lo que destaca del gusto compositivo deVallecillo es el temple de las formas y la contención de los recursos, algo que frente al sis
tema de Fernández se agradece. Así, se puede apreciar el mesurado uso de tipos y cuerpos de letras que emplea en la portada, tan 
sólo dos y en mayúsculas para el título, y otro en minúsculas para el impresor y año. La limpieza de la página es evidente y la jerar-
quización del contenido, eficaz. 

Algo similar aunque con alguna variante tipográfica en la portada, podemos encontrar en la MANIFESTACIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO-
HACE DE SUS SERVICIOS PATRIÓTICOS DESDE MAYO DE 1808 HASTA EL DE 1814, impreso en 1815. Por tratarse de un memorando de la 
comisión encargada de describir los hechos acaecidos en Zamora durante la invasión francesa tiene el documento una primera hoja 
previa a la portada en la que figura un curioso escudo de la ciudad con sus armas inscritas en un tondo circular que, por la textu
ra, parece responder a una realización xilográfica hecha ex profeso para la edición. 

Independiente del tamaño las dos obras anteriores, no son en sentido estricto libros sino documentación oficial del obispado y el 
ayuntamiento recogidos de forma impresa para su distribución. Hemos de esperar a 1817 para ver salir del taller deVallecillo la pri
mera obra literaria impresa en Zamora en el siglo XIX, en concreto las FÁBULAS DE FEDRO, en edición bilingüe latín-castellano. La 
edición hecha con una mesurada elegancia tiene una portada muy bien compuesta, incluso mejor que las vistas hasta ahora, con un 
control de los espacios y agrupamientos del texto y selección de cuerpos que puede considerarse ejemplar 

33. Vallecillo. Escudo de la ciudad en Manifestación que el Ayuntamiento... 1815 
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Para el prólogo y el índice Vallecillo utiliza la letra cursiva, en cuanto información complementaria al texto, al igual que había hecho 
en la información sobre la edición incluida en la portada. En.cuanto al estilo,Vallecillo está muy próximo a las corrientes moderni-
zadoras de la imprenta que se han ido detectando por doquier y, por sensibilidad, parece haberlas hecho propias. 
Del ejemplar que manejamos para esta exposición, procedente de la Biblioteca Nacional, se ha de reseñar que en el interior de las 
guardas de las tapas se han utilizado sendos recortes reciclados de hojas impresas, hechas en Zamora, pero sin poder identificarse el 
taller que lo realizara ya que los fragmentos de orlas empleadas, muy posiblemente del mismo siglo, no han podido ser contrastadas. 
El proceso de modernización estética prosigue en el taller en documentos menores como pueda ser ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
PATRIÓTICA DE ZAMORA, de 1820, obra donde la simplificación tipográfica raya con la simpleza conceptual. La importancia de esta 
evolución ha de vislumbrarse no sólo en las reformas estéticas sino en los profundos cambios políticos y sociales que vive el país. 
Como muestra es posible encontrar datos suficientemente clarificadores en el mismo contenido del texto que contiene el docu
mento, donde se puede leer haciendo referencia a la nueva Constitución "la juraremos y cumpliremos con religiosidad, uniéndonos 
todos, como una numerosa familia, bajo el paternal cuidado de un Rey, que nos ama como a hijos, y que nos va a gobernar por el 
medio establecido por la Nación en la Constitución. Esto lo sabéis, y lo conocéis, pero el objeto mío en hablaros, es el preveniros 
contra los que tal vez sin haber leído la Constitución, o tal vez por otras ideas os hacen creer, que la Religión de Jesu-Christo no es 
compatible con la Constitución". 

34.Vallecillo. Inicial de Fábulas de Fedro. 1817 
35. Documentos reciclados en las guardas de Fábulas de Fedro 
36. Vallecillo. Integración de tipografías en Fábulas de Fedro 
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La misma sencillez compositiva y tipográfica se puede encontrar en sucesivos trabajos como la REPRESENTACIÓN QUE ELEVA EL AYUN
TAMIENTO... de 1821; el bando Zamoranos, de julio de 1823, por el alcalde Francisco Vázquez de Huelva, etc., y en algunos impresos 
pastorales, aunque en mayor medida estos arrastran una componente figurativa que llega al arcaísmo de incluir en las iniciales letras 
capitulares, con orlas de figura, como se pueden ver en las del obispo Pedro Inguanzo, de I 6 de agosto de I 822 o 12 de febrero 
de 1823. 

También puede servirnos de ejemplo de esta tendencia el DISCURSO, de 1825, de PedroTiburcio Gutiérrez, canónigo de la Catedral, 
en el que aparecen de nuevo la viñeta de cabecera o las bases de lámpara en la portada y en la página I 3 para finalizar el texto. Esl 
muy probable que estos trabajos ya estén corriendo íntegramente a cargo del hijo deVallecillo, Leonardo, quien heredará el nego
cio familiar apareciendo en adelante su nombre como titular de la imprenta. 

En 1828 podemos ver que Leonardo Vallecillo firma la REGULA ETVITA FRATRUM... de la que hay que hacer mención y tener cautela 
sobre la manera en que se ejecuta el trabajo ya que recupera para la primera portada un antiguo taco del escudo de la orden será
fica de San Francisco, mientras que para la segunda portada, con las Constituciones de la orden, se atiene a parámetros más actúa-; 
les. En esa misma línea se puede ver también, de ese mismo año, la NOVENA AL DULCÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA, con un indudable 
efecto dieciochesco en la portada. De 1830 son los ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE N.S. DE LA PIEDAD y a pesar de la sencillez se apre
cian más de los necesarios recursos tipográficos entre los que destaca la abusiva utilización del doble guión ( = ) como signo de 
puntuación (recuperado de la que empleara su padre, por ejemplo, en la REAL CÉDULA... en que se manda cumplir el decreto que 
establece una moderada contribución sobre los legados y herencias..., de 1798), tendencia que se hace evidente con la NOVENA AL 
GLORIOSO SAN ATILANO, de 1845, en cuya portada utiliza de nuevo el doble guión separando la palabra Zamora de la fecha de impre
sión, aparte de la inclusión de 8 tipos de letra distintos. 

La predicha tendencia deVallecillo por recuperar recursos tipográficos en desuso se va a complementar con la abundancia de tipos! 
en circulación y que en adelante van a ser seña característica de todas las portadas impresas en la segunda mitad del siglo, proce
so que se puede seguir en la NOVENA A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS, de 1833; Junta pública celebrada por la Real Sociedad 
Económica de Zamora del mismo año y con una cubierta diametralmente opuesta a la portada; o la NOVENA A LA SANTÍSIMA Y 
MILAGROSA IMAGEN DE MARÍA SEÑORA NUESTRA DE LA PEÑA DE FRANCIA, de I 850. 

Esta tendencia termina por ser una orientación que se puede apreciar en las primeras ediciones de los nuevos impresores que se 
instalan en Zamora y entre las que se puede entresacar como ejemplo el REGLAMENTO DEL CÍRCULO DE ZAMORA, impreso pon 
Bartolomé Velasco en 1853, donde cada palabra del título es de un tipo distinto, es decir cinco tipos a los que hay que añadir otro 
más empleado para el resto de datos de la imprenta, dirección, lugar y año, además de la inclusión de otros dos elementos deco
rativos: una preciosista orla y un friso o una viñeta fina. Para el interior del folleto Velasco utiliza al menos tres tipos en cada pági
na para secuenciar el capitulado e incluye pequeñas filigranas para separar los encabezados del texto. 

37. Velasco. Semicubierta de Reglamento del Círculo de Zamora. 1853 
38. Vallecillo.Tipografía de Regula... 1828 
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Ni que decir tiene que el taller de los Vallecillo, ahora en manos de Vicente, y con la denominación de Tipografía, se suma decidida
mente a esta corriente, y en la HISTORIA DE LA NOBILÍSIMA VILLA DE BENAVENTE con la antigüedad de su ducado, principio de su con
dado, sucesión y hazañas heroicas de sus condes, de 1853, culmina una trayectoria que se podría decir ha cubierto la primera mitad 
del siglo. La inclusión de una ilustración, a modo de armas de la villa, en la página contigua a la portada así como remates, filetes 
finos y destacadas viñetas en el interior del libro hacen de este trabajo uno de los más destacados que se conocen del taller. 
Por último, se podría hacer una referencia más a los Vallecillo sobre las ORDENANZAS PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA COFRADÍA DE 
N. S. DEL CARMEN DEL CAMINO..., de 1865, donde realizan un diseño basado en abundantes cambios de escala de la letra del texto, de 
manera que los nombres o palabras que desean resaltar aparecen en mayúsculas del mismo cuerpo o mayorY a esta variedad visual 
del texto hay que añadir que los cambios de capítulo se hace con hasta tres tipos distintos y dos filigranas finas entre cada epígra
fe. Pero lo que más llama la atención es la dureza de los tipos elegidos para la portada tan contrarios al arcaísmo de la imagen de 
la Virgen del Carmen que la ilustra. 

Las mismas características se observan en los trabajos de un buen grupo de nuevos impresores que se establecen a partir de la 
segunda mitad de siglo y cuya principal producción sigue siendo obra menor destinada a los oficios de ordenes religiosas, el culto, 
organismos oficiales. En definitiva, folletos de escaso calado tipográfico y abultada profusión de tipos en las portadas. Pero, en para
lelo a estas habituales tiradas, surge una nueva veta editorial que resulta novedosa y productiva, dedicada a imprimir libros didácti
cos dirigidos a la educación aparte de alguna que otra novela, poesía, guías turísticas, etc., y especialmente algunos libros de historia 
local y localista. De entre esta voluntariosa producción se puede seleccionar agrupada por talleres la siguiente: 

Imprenta y librería de J. G. Pimentel 
DEFENSA DEL CABALLERO COMANDANTE BALTASAR PARDO DE FIGUEROA. I 85 I 

Imprenta de Nicanor Fernández 
ARTE MÉTRICA LATINA DISPUESTA CON MÉTODO SENCILLEZ Y CLARIDAD. I 854 
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL AMPLIADA. 1867 
AL CIUDADANO F. RISPA Y PERPIÑÁ. I 872 
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL AMPLIADA. I 875 
COPIAS DE LAS ACTAS DE VISITA A LOS CUERPOS SANTOS DE SAN ILDEFONSO Y SAN ATILANO. I 877 

Imprenta de Bartolomé Velasco 
PASTORAL DE DON RAFAEL MANSO. I 855 

Imprenta de Ildefonso Iglesias 
LETRILLAS QUE SE CANTAN PARA OFRECER LOS MISTERIOS DEL SSMO ROSARIO. I 857 
CARTA PASTORAL DE D RAFAEL MANSO. I 860 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 861 a I 862. I 86 I 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 862 a I 863. I 862 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 863 a I 864. I 863 
MEMORIA QUE EN LA APERTURA DEL CURSO DE I 864 a I 865. I 864 
ESTATUTOS Y REGLAS DE LAS HERMANAS DEL AMOR DE DIOS. I 865 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 865 a I 866. I 865 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 866 a I 867. I 866 
APUNTES Y NOTAS SOBRE LA AGRICULTURA DE LOS ÁRABES ESPAÑOLES. I 876 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 877 a I 878. I 877 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO I 878 a I 879. I 878 
PROTESTA CONTRA LA ELECCIÓN DE CANÓNIGO PENITENCIARIO DE LA STA IGLESIA CATEDRAL DE ZAMORA. I 887 

Imprenta de M. Conde 
BANDO DE POLICÍA URBANA. I 875 
GUÍA DE LA SEMANA SANTA EN ZAMORA. I 897 

Imprenta de José Gutiérrez 
ALMANAQUE DE ZAMORAY GUÍA DEL VIAJERO. I 878 
REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN INTERIORY ORDEN ADMINISTRATIVO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN ATILANO DE ZAMORA. I 88 I 
GUÍA SINÓPTICA ESTADÍSTICO-GEOGRÁFICA DE LAS POBLACIONES Y PARROQUIAS DE ZAMORA. I 884 

Imprenta y Librería de Manuel Rico Herrero 
MÉTODO GRADUAL TEÓRICO-PRÁCTICO Y COLECCIÓN DE TROZOS SELECTOS DE LOS CLÁSICO LATINOS Y CASTELLANOS. I 883 
LECCIONES DE GEOGRAFÍA ELEMENTAL ACOMODADAS A ÍNDOLE Y EXTENSIÓN DE LA ASIGNATURA EN LOS ESTABL. DE 2 o ENSEÑANZA. I 886 

Imprenta y librería de Isidoro Gallego Luengo 
GUERRA SIN CUARTEL AL CÓLERA MORBO. I 884 
NOVENA DE MARÍA SANTÍSIMA MADRE DE DIOS Y AMPARO DE LOS PECADORES. I 886 
ZAMORA DEL PORVENIR 1887 
ZAMORA DEL PORVENIR. 1888 
INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CULTIVAR LA VID AMERICANA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA. I 894 

Establecimiento Tipográfico La Seña Bermeja 
COSAS DE ZAMORA. HUMORADA CÓMICO LÍRICA LOCAL EN UN ACTO Y SEIS CUADROS. I 887 
HISTORIA GENERAL CIVIL Y ECLESIÁSTICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. I 889 

Establecimiento tipográfico de Enrique Calamita 
EL LAZARILLO DEL DUERO. I 89 I 
ESTUDIOS SOBRE EL CÓDIGO CIVIL. I 892 
DICCIONARIO TÉCNICO DE COMERCIO INDUSTRIA Y BANCA. 1894 
COMPENDIO DE PSICOLOGÍA I 895 
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ELEMENTOS DE LÓGICA. I 895 
HISTORIA CRITICA DE ESPAÑA. I 895 
COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN PARA LA GUARDIA CIVIL I 897 
NOCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO I 897 
LA GAITA ZAMORANA. I 899 
LA QUIEBRA MERCANTIL ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL I 899 
NOCIONES DE PSICOLOGÍA. I 899 

Imp. de El Comentarista 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE TORO. I 897 
HISTORIA DE LA VILLA Y TIERRA DE CASTROTORAFE. I 897 

Establecimiento tipográfico San José 
APUNTES Y NOTICIAS CURIOSAS PARA FORMALIZAR LA HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ZAMORA Y SU DIÓCESIS. I 898 
EL CORREO DE ZAMORA. I 899 

Imprenta del Boletín Oficial 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 2 o ENSEÑANZA DE ZAMORA. I 873 
MEMORIA LEÍDA EN EL SOLEMNE ACTO DE LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE 1875 A 1876. I 875 

Imprenta de la Diputación Provincial 
MEMORIA ACERCA DEL ESTADO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ZAMORA. I 88 I 
EL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ZAMORA EN EL II CENTENARIO DE CALDERÓN. I 88 I 
REGLAMENTO DEL LABORATORIO QUÍMICO MUNICIPAL DE ZAMORA. I 887 
GUÍA DEL VIAJERO EN ZAMORA. I 895 
GUÍA DE QUINTAS. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DICTADA EN ESTA MATERIA. I 898 
MEMORIA ACERCA DEL ESTADO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ZAMORA. I 898 
HOSPICIO PROVINCIAL DE ZAMORA RECUERDO DE SU PRIMER CENTENARIO I 898 

Cuanto de profesión contienen todas estas ediciones hace que resulten repetitivas y las diferencias entre ellas se basen más en las 
orlas, viñetas y tipos de que disponían en cada taller que de conceptos sobre los sistemas de impresión. Por ello, y por cuanto dej 
distintas tienen se han seleccionado tres libros como máximos exponentes de la capacidad de elaboración de sus responsables. 
Cronológicamente estaría ARTE MÉTRICA LATINA DISPUESTA CON MÉTODO SENCILLEZ Y CLARIDAD, de Manuel Domínguez, impreso por 
Nicanor Fernández Fernández, en 1854. Apar te de las características ya expuestas como de la época sobresale del libro la habili
dad para tratar la diversidad de textos que contiene, con columnas, titulares, versos, etc. 

Seguiría en 1867 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL AMPLIADA, de Manuel Panero Martínez, regente de la Escuela, 
Normal de Maestros de Zamora, impreso igualmente por Nicanor Fernández Fernández y del que destacan exclusivamente las ilus-^ 
traciones, que son de dos tipos: las que dan comienzo a los capítulos, de índole figurativa y temática consecuente con el contenido, 
y las que ¡lustran el texto que son dibujos en negativo, en fondo negro, del sistema solar, las carreteras nacionales, etc., con una preg-
nancia visual de muy notable resultado, algo que está muy ligado a la sencillez e inmediatez de cada imagen. Para la portada se eli-i 
gió un pórt ico neogótico que lleva en las pilastras encajados los símbolos de las artes y las ciencias, y en el basamento la represen
tación de la oración con que daba comienzo una clase con el maestro en el centro y en dos filas a ambos lados y de rodillas los! 
alumnos ofrecen su esfuerzo a un crucificado que preside el aula. 

En tercer lugar y como reconocimiento a la aportación de los periódicos al mantenimiento y desarrollo de la imprenta, cabe hablar 
de un número extraordinario de EL CORREO DE ZAMORA, impreso por el Establecimiento tipográfico San José, en 1899, y que en 
cuanto trabajo extraordinario se acerca al mundo del libro. En su interior y en la espectacular portada, firmada por L Fto, con un 
dintel atimpanado, un escudo de la ciudad, una jarra humeante cual bombarda renacentista, una figura de San Pablo y una cartela, 
en relieve, con el nombre del periódico, se observa un salto cualitativo al modelo de libro convencional y el precedente de lo que. 
se entenderá en el futuro por la portada de un libro. 

A estos tres ejemplos se podrían añadir otros cuatro, más por su contenido que por su interés editorial, a fin de dar un espectro 
más amplio de las publicaciones que se manejan en la exposición. Por orden cronológico son: 

I.- REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN INTERIOR Y ORDEN ADMINISTRATIVO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN ATILANO DE LA CIUDAD DE 
ZAMORA, impreso por José Gutiérrez en 1881, con cierta labor de composición de texto y un plano desplegable y nominado de los 
distritos y cuarteles del cementerio. 

2- Particularmente se quiere destacar la ZAMORA DEL PORVENIR, de Eduardo Julián Pérez, impreso por Isidro Gallego Luengo en 1887 
(aunque escrito en 1879). Se trata de una auténtica utopía sobre el futuro-presente de la ciudad de gran interés histórico, pues noj 
sólo lo es en el ámbito local sino en comparación a la más o menos coetánea de Morris, Noticias de ninguna parte, de 1890. Este 
hincapié se hace porque erróneamente el autor la minusvalora al subtitularla como novela recreativa, algo que también se detecta 
al considerarla como segunda edición, pues en origen se publicó en la bajo página de un periódico. 

3.- DICCIONARIO TÉCNICO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y BANCA con más de 4.000 voces, de Rafael F. y Esteban, impresa por Enrique 
Calamita en 1894, con un particular compendio de anuncios publicitarios de ámbito nacional y al final del libro la utilización de papel 
amarillo para recoger ejemplos de formularios y otros modelos de documentos. 

4.- GUÍA DEL VIAJERO EN ZAMORA, de Eduardo Julián Pérez, impreso por Sebastián Gómez en 1895, de la que solo se tiene noticia en 
su 3 a edición, que destaca por su cubierta de tapa dura y el curioso plano que contiene de la ciudad. 
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39. Gallego. Cubierta de Zamora del 
porvenir. 1877 
40. Gómez. Plano de Zamora incluido 
en Guía del viajero en Zamora. 1895 
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ésta más que discreta situación se va a prologar en las prime
ras décadas del siglo XX, fundamentalmente porque los mismos establecimientos tipográficos, como les está gustando llamarse, pro
siguen su actividad sin más ambiciones que las de ofrecer a las instituciones y sociedad civil unos servicios sujetos a la altura de la 
realidad económica de la provincia. Por ello, el cambio de centuria no altera ni la calidad de las impresiones ni el listado de empre
sas, y de igual forma se puede repetir el gusto por las viñetas y las letras de fantasía alternadas por líneas hasta alcanzar el número 
de siete en algunos casos. 
El primer movimiento sobre esta monótona situación aparece en el ESTUDIO SOBRE EL CORO DE LA CATEDRAL DE ZAMORA, de 
Francisco Antón, impreso 1904 por el Establecimiento Tipográfico San José (una errata en la cubierta cambia esta fecha por la de 
1094). La novedad consiste en la utilización de una cartulina de color en la cubierta que neutraliza la variedad de tipos del título 
además del empleo de filetes entre las líneas y calderonas o viñetas finas que completan la longitud de cada línea del título, a fin de 
ocupar el ancho de la caja. Por otra parte, y ya en el interior del libro, destacan la elegante viñeta modernista que ocupa la mitad j 
inferior de la portada, la inclusión de tres adornos iguales al final de las páginas acabando los textos y dispuestos siempre desplaza
dos hacia el margen izquierdo, y la recuperación del colofón en la última página. Aunque no se pueda decir que se trate de unaj 
revolución sí supone la ruptura argumental con la que se estaba trabajando en la totalidad de los talleres zamoranos. En sucesivos • 
libros se va a poder ir siguiendo la evolución del modelo San José, sea por ejemplo la cubierta y portada de la CONFERENCIA leída 
por Francisco Moran en el Círculo Obrero de Salamanca titulada Por Gabriel y Galán, de 1905, en la que destaca también la per
fecta concepción espacial de la caja de texto sobre la proporción de la hoja, y el colofón en su correcta definición clásica. De 1909 
es otra curiosa, más que interesante, obra del mismo taller RECUERDO DE LAS BODAS DE ORO SACERDOTALES DEL EXCMO E ILMO SR DR 
D LUIS FELIPE ORTIZY GUTIÉRREZ, OBISPO DE ZAMORA, con una aventurada cubierta y una amalgamada conjunción de imágenes, tex-j 
tos, y cabeceras que bien parecen los contenidos de una revista. 

41. Establecimiento Tipográfico San José. Portada de El coro de la Catedral de Zamora. 1904 
42. Rodríguez. Cubierta de Memoria del curso 1910-19 I I del Instituto General. 1910 
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Con una propuesta bien distinta el "Impresor" Hijo de M. Rodríguez va a dar comienzo a una aventura modemizadora de la esté
tica de las cubiertas, basándose en una estructura formal unificadora que por su geometría y control de los campos en los que apa
recen los títuios y demás informaciones de la edición, se instalan definitivamente en las sendas por las que discurren las composi
ciones mas aventajadas de Europa. De gran elegancia se puede calificar la cubierta de la MEMORIA DEL CURSO DE 1910 A 1911 leída en 
la apertura del de 1911 a 1912 del Instituto General y Técnico de Zamora, o la de DERECHO Y LEGISLACIÓN ESCOLAR de María 
González Almendral, de 1912. 

A esta modesta renovación de fondos de adornos en las orlas pertenece, igualmente, la de la cubierta del DISCURSO LEÍDO EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA GRADUADA DE NIÑAS INSTALADA EN EL CONVENTO DE LA MERCED, de 1912, con una apariencia cuasi 
seccesión y que podemos ver continuada en el CUADERNO DE EJERCICIOS DE ESCRITURA MUSICAL, de Gaspar de Arabaolaza, en 1920, 
o en sus LECCIONES TEÓRICAS DE SOLFEO, de 1929. Pero donde Rodríguez exprime por completo sus fondos es en la revista LA 
CIUDAD, semanario ilustrado, con un lenguaje en el que se mezclan las cultura editorial del pasado y las formas contemporáneas. El 
principal reclamo tipográfico está en la misma cabecera, organizada sobre un óvalo formado por una curiosísima C envolvente, con 
un tramo recto y una gran curva, que se alarga hasta mas allá de finalizar la palabra. Firmada por D. Aduam, el frontispicio consta de 
los cuatro bordes del enmarque y deja lugar en el centro del vano a una fotografía cual iconología clásica. 

Por extraer algún detalle de la revista se cita de la número XXXI de la segunda época, de 29 de julio de 1923, en el apartado 
Cuentos de la Ciudad, el de Pedro Gutiérrez Somoza, Palabra de Honor, con una divertida viñeta ¡nfantil.Y por recoger lo que supo
nía editar en Zamora una revista de periodicidad semanal se transcribe la nota que aparece recuadrada en el centro de la página 
inicio: en la portada- por no haberse recibido a tiempo el cliché tipográfico, nos vemos precisados a privar a nuestros lectores, en 
este número, de una linda figura de muchacha. 

Con la misma idea de formar un bloque visual, la tipografía San José adquiere un surtido de filetes y viñetas de un modernismo 
linealizado que le permitirá competir estéticamente con las cubiertas de Rodríguez. Sea por ejemplo la cubierta del TRATADO ELE
MENTAL DE DIBUJO, de Ramón Alcázar y Saleta, de 1913, que tiene su continuidad en la viñeta de la contracubierta, aunque no sea 
el colofón. Pero Rodríguez se suma a esta misma formalización modernista y en las MEMORIAS DEL INSTITUTO DE LÓSANOS 1913 Y 
1914 crea dos cubiertas en las que se repiten algunos fragmentos de los que se utilizaran en aquel o alternativamente en otras 
obras posteriores. 
Como se desprende de lo dicho, la competencia entre estos dos talleres se circunscribe exclusivamente a las cubiertas sin que se 
aprecie gran preocupación por el interior del libro, salvo algún caso esporádico que se ha descrito. Se podría decir que el libro reco
ge algunas facetas que ya circulan con soltura en periódicos y revistas, pero se mantiene sujeto a una idea decimonónica del interior. 

43. Aduam. Cabecera de la revista La Ciudad. 1923 
44.Tipografía San José. Orla modernista en la cubierta del Tratado elemental de dibujo. 1913 
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La incorporación al mundo editorial de Jacinto González (en adelante González) con denominaciones como Librería Religiosa; 
Talleres Tipográficos de la Librería Religiosa; Imprenta Jacinto González. Librería Religiosa; Tipografía y Librería Jacinto González; 
Imprenta y Librería Jacinto González;Tipografía Bazar J.; Imprenta y Librería Bazar J.; Imprenta y librería de J. González, Ltda.; Bazar 
J. Librería Religiosa;Tipografía Jacinto González Ltda.; etc.. va a suponer un impulso que, poco a poco, se convertirá en regeneración 
del concepto tipográfico pero, fundamentalmente, del control de calidad del libro en su totalidad. Algunos detalles de los programas 
de las SOLEMNES PROCESIONES DE SEMANA SANTA. ZAMORA 1925 Y 1927, reproduciendo en cubierta los carteles de UERTA (nombre) 
que corresponde a Pablo Huerta, delineante del Servicio de Hacienda y profesor de Maestría Industrial), dan ¡dea del deseo de pro
fundizar en el problema editorial. En el segundo de los programas, incluso la portada, está firmada también por Uerta, y en la con
tracubierta figura una colgadura imitando un pergamino con el colofón. 

De 1929 es un folleto de gran calidad y curiosa composición titulado ZAMORA MUSEO ROMÁNICO, una especie de guía turística del 
mano en la que destaca el ajuste de imagen y texto. El interés y calidad de las fotos publicadas dará lugar a que se vuelvan a publi
car en mejores condiciones editoriales en dos nuevos libros: ÁLBUM ARTÍSTICO Y MONUMENTAL DE ZAMORA, y ÁLBUM ARTÍSTICO DE] 
ZAMORA, de los que no se conoce la cronología. 

En ese proceso de asentamiento de ideas González ensaya varias alternativas entre las que destaca y usa, durante un largo perío
do, la línea más vanguardista con tipos de letra recta de gran anchura y gruesos filetes espaciando y subdividiendo en franjas hori
zontales o verticales la portada. De entre estos trabajos se pueden seleccionar: 

MEMORIA DEL CURSO 1932 A 1933 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA CLAUDIO MOYANO DE ZAMORA, por Hermenegildo] 
Carvajal Alonso, catedrático y secretario del mismo. 1933 

RADIO VERDAD, EMISORA AL SERVICIO DE LA ESPAÑA NACIONAL. I 936 

EL MARTIRIO DE ESPAÑA. I 936 

POR ESPAÑA. HIMNOS PATRIÓTICOS DEL EJERCITO Y DE LAS MILICIAS ARMADAS. I 937 

COMO EL FASCISMO DEFIENDE A LOS TRABAJADORES. I 938 

ELEMENTOS DE RELIGIÓN. Primer curso, de David Cavero Combarros, penitenciario de la S. Iglesia Catedral. 1939 

JUSTICIA SOCIAL, de Manuel Sánchez Borrego, ex catedrático del seminario de Zamora. 1945 

ZAMORA 1941-46. Memoria de secretaría comprensiva de los aspectos mas interesantes de la provincia, de la Cámara oficial de| 
Comercio e industria. 1947 

45. Logotipo comercial de Pablo Huerta. 
46. González. Cubierta del Álbum artístico de Zamora 

ACADEMIA DE DIBUJO 

U E R T A 
Alfonso XII, 2, 3.° Zamora 
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47 González. Detalle de cubierta de Formación de los maestros nacionales 
48 González. Detalle de cubierta de Rusia no es Europa 
49 González. Detalle de cubierta de El martirio de España. 1936 
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La divulgación de esta nueva estética afecta a otros impresores de la ciudad, aunque el tratamiento con el que resuelven los inte-j 
riores es irregular Merecen reconocimiento por cuanto de renovación tienen los siguientes libros: 
De Rodríguez, MEMORIA DEL EJERCICIO DE 1933, del Colegio Oficial de Agentes de Comercio de Zamora y su provincia, para la que 
realiza una atrevidísima cubierta. 1933 
De Calamita, ZAMORA 1934. Memoria comprensiva de los aspectos más interesantes de la provincia, de la Cámara Oficial del 
Comercio e Industria, de 1935, en la que da un vuelco de 180 grados y ofrece un contundente trabajo en todas y cada una de las| 
páginas del libro. 
La potente radicalidad de estas portadas se ve reforzada con el color de las cartulinas sobre las que se imprimen, e indudablemem 
te representan un momento destacado de la producción editorial de la ciudad. Pero lamentablemente esta estética no trascendiól 
a otro tipo de ediciones como puedan ser las revistas, algo que sí había ocurrido con el Modernismo. En esta orientación pero desde! 
un planteamiento alternativo hay que contrastar la decidida labor de diseño realizada en el estudio del arquitecto Enrique CrespoJ 
quien efectuará el sorprendente esfuerzo de rotular durante años, cada uno de sus proyectos con tipos distintos, lo que nos ofre-j 
ce hoy un enriquecedor fondo documental que crea un paisaje de horizontes insospechados. 

Es muy posible que Crespo, formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, entendiera que las formas de la arquitectura moder-j 
na requerían una correlación con la modernidad de las formas de la escritura y pusiera en práctica esta consigna hasta las última^ 
consecuencias a que pudo llegan algo que se puede comprobar en la parte correspondiente del catálogo. 
La modernidad tipográfica es un planteamiento de la España de los años 20, del pasado siglo, que partiendo de los modelos en des-j 
arrollo por los principales centros vanguardistas de Europa se adapta a las posibilidades nacionales mediante la compra de tipos 
por el cada vez mayor énfasis en el diseño como forma de cultura. 

En esos años, la importante casa Neufville ve caer en descrédito su gran catálogo de tipos y adornos y precisa de una reconversiór 
de indudables consecuencias que va a permitir abrirse paso a otras empresas como la de Ricardo Gans o Lencina.También la apa-j 
rición de la REVISTA DE LA FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA NACIONAL, a partir de 1927, en que sale el primer número plantea orientacionej 
nada desdeñables en años sucesivos. 

En un campo intermedio, sin los rigores de la modernidad pero con la sencillez de las ¡deas y formas claras, se abre paso un mode-] 
lo de libro estándar del siglo XX, ese que, al igual que el del siglo XIX, representa el eje de la cultura editorial en Zamora durantí 
mas de tres décadas. Bien pudiera empezarse esta serie con el MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO EN UNA ESCUELA UNITARIA, di 
Cándida Cadenas y Campo, impreso por González en 1928, con todas sus páginas recuadradas, desde la cubierta y portada, co^ 
un filete que forma la caja; y seguir con COMPROMISOS DE PRENSA Y DE AFECTO, de Casimiro Carranza, impreso por Horna en I94C 
y que el subtítulo describe como mosaico de asuntos en verso, utilizables algunos para veladas literarias en los colegios católicos 
DISCURSO, de Eugenio A. de Asís González, impreso por Comercial en 1940; ESCORZOS, poemano de Pedro Bargueño impreso pe 
Mercurio en 1941, del que se pueden mencionar las ilustraciones de Jean LVirad y el colofón en forma de círculo; POESÍA de Ignack 
Sarda, impreso por Heraldo de Zamora en 1943; TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y ONTOLOGÍA, de José Maria Gómez López, de 195( 
e impreso por el Heraldo de Zamora; UNOS PASOS EN LA ORILLA, de José Gómez Figueroa, de 1950 e impreso por el Imperio, corj 
curiosas ilustraciones de índole subrealista alguna y colofón en forma de rombo; etc.. 
Colocar el inicio de esta serie en 1928 viene a ser una negación a entender la consecuencia de la depresión posterior a la guer 
civil, pues que los impresores renuncien a los aspavientos de las vanguardias no quiere decir que carezcan de intencionalidad este 
tica. Con sólo analizar la particular dureza de las ediciones de la Imprenta y Librería Horna, es suficiente para darse cuenta que ŝ  
trata de algo más profundo que un simple posicionamiento circunstancial. 

Con las mismas características técnicas y tipográficas existen, en estos mismos años, otros libros en los que aparece la ilustraciór 
en cuanto soporte gráfico, redefiniendo la cubierta y los interiores convencionales, como puede ser el caso de LUCÍS ITER de Ramc 
D. del Corral y Cerón, impreso por Calmita en 1939, con un dibujo en la portada, firmado por Escasana, de una carabela sobreve 
lada por un avión. Igualmente la carabela es el tema central de la cubierta del número extraordinario del BOLETÍN MENSUAL DE iNFOf! 
MACIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL, impresa por Mercurio en 1946, aunque con ella se entrecrucen el logotipo de los sindicatos, el yug<] 
y las flechas, y el escorzo el anagrama bidireccional de la obra sindical, el mismo que aparece en la contracubierta También llama 
atención la cubierta de FLORES DE MI JARDÍN, de Marcelino Cifuentes, con prologo de Felipe Sassone, e impreso por González 
1940, además de por las ilustraciones interiores y la formalización de algunas páginas, como pueda ser la dedicada a la Ofrenc 
con una composición en doble base de lámpara formando casi un rombo, o el colofón también triangular con base lámpara. 

50. Ilustración de Jean L. Virad para Escorzos 

1 w y lo 0/ 
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La recuperación iconográfica que suponen estos libros, dentro del contexto zamorano, se va a ir acentuando progresivamente en 
los años siguientes dando lugar a una vertiente que con más o menos fluctuaciones se convertirá en un tipo de cubiertas histori-
cistas, cuyo contenido exalta los presuntos símbolos culturales de la ciudad y la provincia, pero que tendrá sus mejores exponentes 
en infinidad de dípticos, folletos y carteles. 
Se podría decir que el precedente más palmario es la cubierta del libro LA GUERRA CIVIL A LA MUERTE DE ENRIQUE IV ZAMORA-TORO-
CASTRONUÑO, de José Fernández Domínguez, impreso en 1929 en la Imprenta Provincial. La cubierta, con un dibujo de calidad 
deplorable firmado por L Casado, representa un primer paso en la pérdida de control del impresor sobre la edición y que en este 
caso llega a plegarse hasta incluir en la contracubierta el ex-libris del autor A ésta le podrían seguir las cubiertas, solo las cubiertas, 
de ROMANCES ZAMORANOS, de 1938 (hay una errata sobre la fecha pues en portada figura Io año triunfal y en el colofón 3 o año 
triunfal, contradicción que se aclara al fijarse la data 20 de diciembre de 1938), con cubierta de Pablo Huerta; RESUMEN DE HISTORIA 
Civil, de Félix de las Heras, de 1950, impreso por González; LEYENDAS ZAMORANAS, de Francisco Romero, de 1957 e impresión por 
la imprenta provincial, y con portada de Fernando Chacón (de la que hay otra edición de 1984 con otra portada que cabría tam
bién en este apartado); TRÍPTICO ZAMORANO CON LA MAR AL FONDO, de Jesús Salgado Alba, con cubierta de Luis Quico, de 1982 e 
impreso por Raúl; FERMOSELLE, de Manuel Rivera Lozano, con cubierta de Pedrero y dibujos de Ángel Luis Esteban, de 1982 e impre
so por González; etc. y que por el momento la larga lista de libros encuadrables en este grupo concluiría con la edición en 1990 
de EL TERCO DE ZAMORA /ZAMORA VIRIATUDA, de Paco Molina e impreso por Hermes, y cuyo doble título responde a que se han 
publicado dos, obras una en la contracubierta de la otra, y con ilustraciones en las cubiertas y el interior de Francisco Guarido, fir
madas en 1989. Con algunas matizaciones se podrían incluir también CANTO GREGORIANO de Fabriciano Martín Avedillo, de 1962 
(2a edición) impreso por Horna; vi DÍA DE LA PROVINCIA -SAYAGO, con portada de Pedrero, de 1968, impreso por Mercurio; l BIENAL 
DE PINTURA CIUDAD DE ZAMORA, diseño de Pedrero, de 1971, impreso por Zartes; y ROMANCERO DE ZAMORA, con portada de 
Pedrero, de 1972, e impreso por Heraldo. 

Antes de perdernos por estos enojosos vericuetos historicistas que confunden la historia es preciso celebrar que llegados los 50 la 
historia de la tipografía zamorana encuentra un autentico filón comercial que desbordará la capacidad de trabajo de algunos de sus 
talleres: la edición de libros de texto. Aunque desde 1926 las incontables reediciones del TRATADO ELEMENTAL DE DIBUJO, COMPENDIO 

5 I. Mercurio. Colofón. Escorzos 1941 (nótese la errata de la fecha "I 141") 
52. Mercurio. Logo de Obra sindical en el boletín de Previsión Social. 1946 
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DE DIBUJO o los ELEMENTOS DE DIBUJO, de Pérez Lozao son todo un acontecimiento local, el "efecto de gracia" se debió a la discre-l 
ta iniciativa de Antonio Álvarez Pérez (1921 -2003), maestro nacional, que de su labor docente supo extraer una, hoy en día, mási 
que discutible amalgama de resúmenes memorizables de cuantos conceptos integraban su programa docente. 
Afortunadamente, se conserva el primer ejemplar que mandó Álvarez al obispado para recabar el imprimatur o nihil obstat, con e l 
que es posible iniciar / reconstruir la secuencia de ediciones que se sucedieron y sobre lo que se puede leer el texto monográfico] 
contenido en este catálogo. 
Para poder dar continuidad al devenir de los acontecimientos hay que señalar la importancia que, aparte de los contenidos ¡deoló-j 
gicos de las ENCICLOPEDIAS ÁLVAREZ, tienen las singulares imágenes que las ilustran. Desde la primera edición se encarga el autor! 
de realizar una infinidad de dibujos que han sido la base estructural gráfica y visual sobre la que se han formado todos los estu~f 
diantes del país y que, indudablemente, han influido de manera activa mas allá de lo que por su impronta lo ha hecho el conte-j 
nido de los textos. 

Las cubiertas de las enciclopedias responden a lo que en Bélgica se llamaba dibujos de la línea clara, de los cuales Hergé (Georgesj 
Remi, 1907-1983) con su Tintín es el mejor representante. La correspondencia entre la técnica del dibujo y el mensaje que preten
de trasmitir Álvarez es fácilmente reconocible en la serenidad de la escena que representa: en un paisaje ajardinado un niño lee url 
ejemplar de la enciclopedia, a su lado hay un enhiesto árbol y en el fondo el sol sale entre tres montañas. Esta placidez preconizaj 
la mesura de gesto que va a presidir el interior del libro y junto a los lineales dibujos se dispone el esquematizado texto de las lec
ciones, que en millones de ejemplares de sus I 67 ediciones invadieron las aulas de todos los colegios de España. 

Otros textos docentes estimables son los que publica Agustín García Calvo a partir de 1956 y que a pesar de las resonancias loca-| 
listas del título VIRIAT-IVIT-A, era una cartilla de segundas letras para el primero y segundo curso de latín, impreso por Heraldo d( 
Zamora.Tipográficamente se trata de un excelente trabajo en el que se conjuga la composición del texto latino, la traducción y I 
apostillas marginales, dando como resultado un excelente ejemplo de modernización educativa y que tendría una buena variante 
en LEGIÓN DE PALABRAS, de 1958.También se pueden incluir VOCABLOS, de Esteban Pérez Serrano, de 1958 e impreso por Comercia^ 
o A UN RASO, de Lorenzo Santos, de 1960 e impreso por El Heraldo de Zamora. 

1/eo/fiw£o-5 

"JaivaÁé-. Ckuxfov. (OvOvcrriea. 
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53. Ilustraciones características hechas porÁlvarez para las primeras ediciones de sus enciclopedias. 
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'on los primeros movimientos políticos internos producidos 
partir de mediados de los 50, también en Zamora se va a sentir curiosidad por las nuevas circunstancias y sus posibilidades y desde| 
muy pronto artistas e impresores van a interesarse por colaboran detectándose propuestas, en cierto modo, impensables hasq 
entonces, a las que habría que añadir la cada vez mayor proliferación de diseños enviados o reproducidos de otros centros de prc 
ducción. De entre los diseños locales, cargados de inseguridad y desconocimiento de las técnicas de impresión, resulta curiosa 
cubierta que diseña Rodri en 1958 para la MEMORIA ESCOLAR DEL COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA (que se puede comparar con el dibu| 
jo que hizo para el folleto Zamora en 1959); sorpresivo el diseño y título del opúsculo ¿QUIÉN ES DIOS?; de ingenua la geometría 
la portada del AD MEMORÁNDUM del Colegio Corazón de Jesús, de 1959, impreso por El Correo de Zamora; neomodema la por 
tada de LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA de Luis Alvarez, de 1962 e impresa por Heraldo. Sin poder precisarse quién fue el diseña 
don pero respondiendo a criterios poco comunes para el medio, destacan las ad hoc portadas de los folletos de las pruebas d<j 
velocidad del CIRCUITO DE ZAMORA, a partir de 1963, con una estética muy de los 60. 

54. El Correo de Zamora. Detalle tipográfico de la portada de Ad Memorándum. 1959 
55. El Correo de Zamora. Ilustración interior de Ad Memorándum 
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Derroteros bien distintos son los que siguen las publicaciones calificables de oficiales que se diferencian palmariamente de las que 
recorren las décadas 60 y 70. Aunque son muchas, su carácter repetitivo permite resumirlas con estos cuatro ejemplos: 
III PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL DE ZAMORA. I 962 
ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLARALBO. 1965, impresa por Riveras 
LA ECONOMÍA ZAMORANA VISTA A TRAVÉS DE INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS. I 972, impresa por González 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL TORO-ZAMORA. 1973, impreso por Jambrina 
Independiente del atractivo que tengan estas cubiertas constituyen un inestimable impulso del diseño abstracto en cuanto imagen 
editorial y, desde esta perspectiva, son fácilmente emparentabas con otras de intencionalidad y estilo más decidido que, recordan
do de alguna manera la impronta formal de las experiencias del periodo de vanguardias, van a conforman a partir de los 70, una 
sene cuyo enfoque, entre constructivo y mínimo, vuelve a responder a un pujante segmento de la modernidad. Se pueden consi
derar como ejemplares: DISCURSOS ZAMORANOSY OTRAS PALABRAS de Venancio Hernández Claumarchirant, con prólogo de Carlos 
PinillaTuriño, de 1972, impreso por Zartos; 6 POETAS DE ZAMORA, de 1976, impreso por González; ACEÑA CULTURAL, de 1978, impre
so por Raúl. 

La importancia de esta producción en cuanto renuncia figurativa, parece reservar o arrinconar definitivamente la ¡conicidad gráfica 
a los sectores reivindicativos de la historia o aquellos que por facilidad comprensiva lo convierten en objeto de su comodidad. Por 
ello hay que admirar, en sus limitaciones, la autonomía con la que trabajan desde Monte Casino las monjas benedictinas, con una 
enorme producción desde que se incorporaran al negocio impresor como alternativa económica a su tradicional modo de subsis
tencia. Su trabajo se puede representar con: 

TEORÍA DE LA MEMORIA DE SANTO TOMÁS, de Cándido García. 1978 
MARXISMO O CRISTIANISMO de B. Martín Sánchez. 1978 
CANTO AL AMOR, de Martín Maria Díaz. 1980 
DECLARACIONES A LA REGLA DE SAN BENITO... I 990 

56. Rodri. Cara frontal del desplegable turístico Zamora. 1959 
57. Cubierta del folleto III Circuito Zamora. 1963 
58. Cubierta de Consejo Económico Sindical de Zamora. 1962 
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El notable incremento de la actividad editorial y la calidad de los trabajos demandados va a generar una inmediata reorganización! 
del sector en el que destaca desde un primer momento la desaparición de los ilustradores de portadas -artistas o no- a favor del 
una figura especializada - diseñador- que tendrá competencias dispares bien si hace exclusivamente la cubierta o participa o deciJ 
de la maquetacíón interior Pero es preciso decir que a pesar del tiempo transcurrido aun no se puede hablar de que exista enl 
Zamora una estructura consolidada de diseñadores al haberse suplantado su figura por mecanismos internos en las propias empre-l 
sas impresoras. Esta situación se justifica básicamente por el tipo de encargos y por la cada vez más divulgada intromisión informá-T 
tica sobre la que gira el diseño. 

Habría que considerar como precedentes decisivos en este devenir la impronta que desde Caja Zamora se le concedió, desde lo» 
años 70, a buena parte de sus ediciones y, con posterioridad, la creación de un servicio de prensa y ediciones en la Diputación q u J 
afectará a sus encargos y encauzará por otros caminos la preocupación del diseño gráfico público y como consecuencia colateral al 
del resto de ediciones locales. A partir de este momento se puede hablar de un mayor rigor y mejor calidad en los diseños, algc 
que coincide con la incorporación en puestos de responsabilidad de una nueva generación más formada e informada y consecuen] 
te con los tiempos que corren en el resto del país. 

Concretando, se puede ver con claridad que a partir de los ochenta sólo van a funcionar dos tipos de diseños: unos en los quel 
como ejes fundamentales, se recupera la figuratividad y otros en los que se recupera la tipografía. Aunque no pueda decirse qui 
ninguna de estas alternativas son líneas nuevas o sin precedentes, sí lo va a ser la manera de hacerlo, pues tanto la figuratividac 
como la tipografía pasan previamente por un tamiz que las convierte en un recurso formal que sirve para componer y, por 
desprejuiciadas de otros matices contextúales. 

Recuperando la figuratividad encontramos múltiples ejemplos que permiten seguir con facilidad la evolución de los diseñadore^ 
reconocer influencias y comprobar que el diseño sin diseñador campea con soltura y sin complejos entre libros tales como: 
SAN PEDRO DE D\ NAVE, de Miguel Ángel Mateos, (1980 - González) con diseño e ilustraciones de Ángel Luis Esteban 
ILUSTRADORES DE LIBROS PARA NIÑOS, (198 I - Heraldo) diseño Toyi Pereira 
ALBERTO DE LA TORRE CAVERO (1984 - Heraldo ) 
ZAMORA AGENDA 85, (1985 - Heraldo) con diseño de Tiza, y en el que se percibe la resonancia de la cubierta del Álbum Artístioj 
y Monumental de Zamora. 
LA REAL CASA HOSPICIO DE ZAMORA, (1985 - Heraldo) 
1950-1980 CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO POLÍTICO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA, (1985 - González) con diseño de Carlos Sendín. 
ANTONIO GUEROLA GOBERNADOR DE ZAMORA 1853-1854 MEMORIAS, (1985 - Heraldo) 
CONJUROS de Claudio Rodríguez, (1988 - Raúl) con diseño Ángel Luis Esteban 
VIII BIENAL DE ESCULTURA (1986 - Heraldo) con diseño de Sonsoles Vallina y Concha San Francisco 
DIBUJOS DE SANABRIA de Juan Manuel Báez Mezquita, (1988 - Heraldo) 
LA VIRGEN MARÍA EN LA ICONOGRAFÍA DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA, (1989 - Heraldo) y diseño Carlos Andrés Fernández 
LA ARQUITECTURA Y LOS ARQUITECTOS DEL ENSANCHE ZAMORA 1920-1950, de José Luis Gago Vaquero, (1988 - Heraldo) 
FONDOS DE ARTE DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA, ( I 989 - Heraldo) 
CATALOGO DE CARLOS ANDRÉS FERNÁNDEZ Y TOYI PEREIRA, (1989 - Jambrina), diseñado por la artista 

59. González. Cubierta de Esteban para San Pedro de la Nave. 1980 
60. Heraldo. Cubierta de C.Andrés Fernández para La Virgen María... 1989 
61. Raúl. Cubierta de Redolí para Día a Día. 1990 
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DÍA A DÍA, (1990- Raúl) con cubierta de Antonio Redolí 
SANTO ENTIERRO EN ZAMORA (1994 - Jambrina) diseño de Carlos Andrés Fernández 
TRÉBOL DE JUAN LUIS CALBARRO Y JULIO MARINAS (1994 - Semuret) diseño de Clara del Valle 
TURIENZO, de Ángel Rojo Fernández. (1999 - Jambrina) 

Tras esta prolija lista de ejemplos cabría particularizar que entre la proliferación figurativa se observa una substancial pérdida de ¡co
nicidad a favor de la objetualidad, condición que confiere renovadas posibilidades a un realismo que se esfuerza por recuperar el 
papel intelectualmente preponderante que tuvo en otras épocas. Son buenas muestras de esta estimable labor: 

HISTORIA DE ZAMORA. (1995 - Heraldo) 
SAN PEDRO DE LA NAVE: UNA IGLESIA EN BUSCA DE AUTOR, de Fernando Regueras Grande. (1996- Heraldo) 
IGNACIO PÉREZ-JOFRE. (1996 -Jambrina) diseño de Toño Barreiro 
LA BELLEZA QUE PROTEGE. JOYERÍA POPULAR EN EL OCCIDENTE DE CASTILLAY LEÓN. (1998 - Heraldo) diseño de Carlos Andrés Fernández y Carlos Piñel 
EL MUEBLE EN LA TRADICIÓN RURAL. (2000 - Heraldo) diseño de Carlos Andrés Fernández 

En una orientación más contemporánea sobresalen una buena nómina de libros en los que se manifiesta la recuperación de la tipo
grafía como herramienta básica de diseño entre los que se pueden señalar los siguientes: 

PLIEGOS DE CORDEL A TRES POETAS. (1979 - Heraldo) 
LA ARQUITECTURA POPULAR DE ZAMORA, (1979 - González), con dibujos de Ángel Luis Esteban Ramírez 
CARTELES. (1984 - Jambrina) 
LEÓN FELIPE, ANTOLOGÍA POÉTICA. (1984 - Heraldo) 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ZAMORA, de Leoncio Vega. (1986 - Heraldo) 
ZAMORA INFORME DE 1987 ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE ZAMORA. (1987 - Heraldo) 
FORMACIÓN MODULAR. (1987 - Heraldo) 
PARRILLA. (1987 - Heraldo), diseñado por el artista 
ACTAS PRIMER CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA. (1988 - Heraldo) 
9 BIENAL DE PINTURA CIUDAD DE ZAMORA. (1988 - Heraldo), diseño de Ángel Luis Esteban 
DOCEY CUATRO PINTURA Y ESCULTURA. (1988 - Heraldo) 
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE FONDOS ETNOGRÁFICOS ARTÍSTICOSY BIBLIOGRÁFICOS DE CAJA ESPAÑA. (1990- Heraldo), diseño de Carlos Andrés Fernández 
SANABRIA EN LA PINTURA. (199 I - Heraldo), diseño de Asunción Almuiña 
TOÑO BARREIRO. ( 1992 - Heraldo ), diseño del artista 
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. (1993 - Heraldo), diseño de Eduardo Millán Zamorano 
ARTE JOVEN DE LOS 90 DE CASTILLAY LEÓN. PINTURA. (1995 - Heraldo), diseño de Ana Manteca 
9WITH SOMETHIN. (1995 -Jambrina), diseño de Toño Barreiro 
ANTOLOGÍA DE POETAS ZAMORANOS NACIDOS EN EL 50, selección de Concha Mana Ventura Crespo. (1998 - Provincial). Portada de A L Esteban 
CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y HÁBITOS DE LA POBLACIÓN GENERAL DE ZAMORA EN RELACIÓN AL VIH / SIDA. ( I 998 - Jambrina) 

62. Heraldo. Cubierta de C.Andrés Fernández y C. Piñel para La belleza que protege. I' 
63. Jambrina. Cubierta de Barreiro para el catálogo Ignacio Pérez-Jofre. 1996 

67 
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64. González. Cubierta de Esteban para el folleto La arquitectura popular de Zamora. 1979 
65. Heraldo. Cubierta de Almuiña para el catálogo Sanabria en la pintura. 1991 
66. Jambrina. Cubierta de Barreiro para 9 with somethin. 1995 
67. Heraldo. Cubierta de la Memoria de 1979 de Caja de Zamora. 1980 
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independiente de las limitaciones que pueda tener la clasificación hecha se desprende otra componente de la solo lectura de los 
títulos de estos libros que, en buena medida, se trata de catálogos, ediciones conmemorativas y obras colectivas, y en muy pocos 
casos son trabajos de autor con aportaciones contemporáneas. 

Un apartado tardío pero novedoso lo representan los libros cuyas cubiertas introducen composiciones siguiendo ejes inclinados. Su 
interés radica en dos factores históricos, uno político y otro de evolución conceptual, pues tanto los sectores revolucionarios como 
los vanguardistas vieron en el giro posicional de la ortogonalidad una ruptura al clasicismo aristotélico que impregnaba la cultura 
europea. Sin que en Zamora pueda defenderse cualquiera de estas posibilidades ni asociarse a ideas consecuentes se pueden 
extraer como ejemplos: 

RESOLUCIONES DEL IV CONGRESO PROVINCIAL DE UGT ( I 986 - Raúl) 
ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO DE LA COLECCIÓN JUAN MARCH. (1987 - Heraldo) cubierta con foto de José María Gamazo 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 1813-1823, de Pablo Martín Bobillo. (1988 - Raúl) 
CAMPAÑA DE TEATRO EN LA ESCUELA ACHÍPERRE. (1988) 
LA MASCARA DE ORO, de José Maria Gómez. (1988 - González) portada con obra de Carlos Evangelista 
10 BIENAL DE DIBUJO CIUDAD DE ZAMORA. (1990 - Heraldo) diseño de cubierta de Carlos Evangelista y catálogo de uno+uno 
DEL ATARDECER DE IBERIA, de Waldo Santos (1990-Hermes) 
ESCULTURA CONTEMPORÁNEA EN LA COLECCIÓN DE CAJA ESPAÑA. ( I 99 I - Jambrina) 
FOTO JOVEN 96 JUVENTUD Y CULTURA. (1996 - Heraldo) 

3 BIENAL CIUDAD DE ZAMORA. (1996 - Heraldo) 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL ÍES RÍO DUERO. (I 996 - Hermes) 
14 BIENAL DE PINTURA CIUDAD DE ZAMORA. (1999 - Heraldo) diseño de Fernando Lozano Bordell 
INDUMENTARIA TRADICIONAL EN ALISTE, de Gustavo Cotera. (1999 - Heraldo) diseño de Ángel Luis Esteban 
ZAMORA ANUARIO DE LA PRENSA 2000. (2000 - Heraldo) diseño de Jaus 

A los que quisiera añadir algunas de las cubiertas de la memoria anual de Caja de Zamora, sean las de 1966, 1981, 1988 por ejem
plo pero muy particularmente la de 1979, de una valentía y atrevimiento dignas de todo elogio por cuanto de precedente pueda 
representar en el inicio de la historia del diseño en Zamora. 

Heraldo. Cubierta de Evangelista y diseño de uno más uno para el catálogo 10 Bienal ciudad de Zamora. 1990 
Heraldo. Cubierta de Bordell para el catálogo 14 Bienal ciudad de Zamora. 1999 
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Durante dos décadas el libro en Zamora ha ¡do mejorando considerablemente sus características generales y ganando en acepta-j 
ción pública y profesional pero, en esta progresión, se ha hecho imprescindible dar un salto cualitativo que, partiendo de revisar I] 
idea del libro en cuanto objeto, le permita adquirir el doble sentido de ser continente-no neutro. Y poco a poco, se han empezadc 
a multiplicar los casos en que el mayor interés de la edición no gravita en el contenido sino en el continente. Esta, para algunos, 
versión del libro es consecuencia del destacado protagonismo del diseñador quién, cargado de entusiasmo, convierte en pequeña 
obras de arte cada una de sus intervenciones. Esta conducta tan vinculada a las intenciones que los artistas daban a las edicione^ 
de la vanguardia histórica está dando lugar a un apasionante momento de esplendor del libro que pone de manifiesto la conclusiór 
del ciclo cultural que sobre él gira, en unos momentos en que las amenazas del libro electrónico difundido universalmente pol 
Internet sólo asegura la transmisión de contenidos. 

Por su carácter experimental el libro soporte está buscando, para desarrollarse, franjas editoriales en las que no atraiga las reaccic 
nes adversas, miedo que, aparte de injustificado, puede constreñir su prometedor futuro. Destacan en este género ediciones de tod< 
tipo tales como: 
GUÍA DE GRUPOS. (1997 - Heraldo) diseñada por Aquí-comunicación, pasa por ser un folleto visual que amalgama formas e infoí 
maciones clasificadas por grupos de usos. 
TOÑO'BARREIRO. (1997 - Jambrina) catálogo diseñado por el propio artista que navega como en otros trabajos entre la intencic 
de diseño sencillo y el no diseño. 
JOSÉ MARÍA MEZQUITA.TIENDAS. (1999 - Heraldo) catálogo de la exposición, diseñado por José Luis Gago Vaquero, en el que romf 
con la limitación de la página y la concibe, tanto en la parte de texto como en la de catálogo, desde la unidad del golpe de vista 
la doble página, incluso repitiendo las imágenes, a sangre, con el fin de crear una interrelación entre ellas capaz de subvertir la super 
ficie en espacialidad. 
LOS SUEÑOS DE CADA UNO, CERTAMEN DE RELATOS CORTOS E ILUSTRACIÓN. (2000 - Cicero) diseñado por Spectre Advertising, con ur 
cuidada y compleja correlación de elementos que, partiendo de una imagen que sirve de cubierta, se repite como fondo en tod^ 
las páginas interiores salvo en las de ilustraciones. Reiteración que también se utiliza en la paginación. 
COOMONTE. (2000 - Heraldo) catálogo de la exposición, diseñado por José Luis Gago en el que infunde el mismo valor espaci^ 
sobre la página al texto y a las imágenes, recortando éstas y desplazando las dos versiones del texto, con la intención de reafirm^ 
el carácter volumétrico de las esculturas del artista. 
JAVIER CARPINTERO. MEMENTO (2000 - Jambrina) catálogo de la exposición, diseñado por el artista, en el que circunscribe imagen 
texto a posiciones concretas que, sin geometrizaciones previas, responden a la mejor representación de las obras. 
GUÍA DE CARRETERAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA. (2001 - Heraldo) con diseño de Jaus comunicación, se crea una estratégica me¿ 
cía de fondos, ejes de subdivisión de página, encuadre de imágenes, rotulación de textos y la contribución del contenido bilingüj 
del mismo, etc.. 
GUÍA DE TURISMO ZAMORA. (2002 - Heraldo) diseñado porTiza diseño gráfico, manifiesta la preocupación por focalizar los temas t r í 
tados, ocupen o no una página, aunque el mayor esfuerzo se localiza en la cubierta para la que proponen una relación entre la im^ 
gen distorsionada por recortes repetidos y desplazados de pequeños fragmentos con el subtítulo-lema que proponen "una mira< 
diferente". 
MUSEO DE SEMANA SANTA. (2003 - Heraldo) diseñado por Apunto comunicación y diseño global, centra su preocupación en disp< 
ner las imágenes de cada grupo escultórico sobre una doble página lo que produce situaciones muy vanadas dependiendo de la 
características de cada una de ellas, En cuanto a la cubierta sigue pautas bien conocidas de la década anterior 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2002 DEL PATRONATO DETURISMO. (2003 - Heraldo) diseñado por Ángel Luis Esteban, es un interesante ejej 
cicio de confianza en la geometría para resolver los problemas del contenido utilizando una retícula de I 6 cuadrados en los q«, 
disponer las imágenes e intentar cuadrar los textos. Se trata de un comprometido trabajo que, por tratarse de un folleto divulgat 
vo, sortea con habilidad los rigores críticos. 
VINOS DE ZAMORA. RUTAS. (2003 - Artime) con diseño de Jaus comunicación y presentado en una funda, esta colección de págii 
encuerdadas representa un atípico trabajo para el que se han utilizado tantas variantes y alternativas de diseño como puedan ins 
tarse en sus páginas. Entendible como una aventura editorial encierra detalles de cierta trascendencia que se pueden desarrollar I 
trabajos posteriores. 
TE VEO EN CASTILLA Y LEÓN. (2004 - de la Iglesia) con diseño igualmente de Jaus contiene al menos dos pautas diferentes de tr 
jo que irrumpen alternativamente sobre la geométrica distribución de contenidos decidida para la página. 

70. Heraldo. Cubierta de Gago para el catálogo Coomonte. 2000 ¿ 
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71 Heraldo. Diseño de Aquí-comunicación para Guía de grupos. 1997 
72 Heraldo. Diseño de Esteban para Memoria 2002 del Patronato de Turismo. 2003 
73 Heraldo. Diseño de Gago para el catálogo Tiendas de José María Mezquita. 1999 
74 Heraldo. Diseño de Jaus comunicación para Guía de carreteras. 2001 
75 Artime. Diseño de Jaus comunicación para el estuche Vinos de Zamora. Rutas. 2003 
76. Cicero. Diseño de Spectre Advertising para Los sueños de cada uno. 2000 
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No se debería acabar esta revisión general de las ediciones zamoranas sin mostrar al menos un reconocimiento a lo esporádio 
e inusual de las autoediciones, las cuales, en cierta medida, son manifestación espontánea o interesada de inquietudes cada ve; 
mas atractivas por la falta de limitaciones que representan. Se conservan libros mecanografiados, recubiertos de una tapa impre-l 
sa, tales como el MÉTODO SENSORIAL DE LECTURA Y ESCRITURA SIMULTANEAS de Andrés Macho, de 1948; o como CARLITOS qul 
Ignacio Martín Blanco imprimiera en 1965, que lleva en la portada las huellas artesanales de su origen y que se repiten en la edi-J 
ción de Recuerdos dorados que hiciera en 1975; o el ESTUDIO DIRECTOR PARA LA INSTALACIÓN DE USOS CULTURALES EQUIPAMIENTO 
Y REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ZAMORA, memoria mecanografiada encuadernada con tabla y metacrilato, del proj 
yecto redactado por Leandro Iglesias y Francisco Somoza, de 1989. Pero, dentro de este apartado, se deberían buscar y admirar] 
los fanzines y ediciones piratas que desde los 80 y con soporte de fotocopias, se hicieron un hueco de influencia entre los gru 
pos jóvenes, tanto por sus títulos tan provocativos como DIFUSIONES CLANDESTINAS, MUNDO MUTANTE, etc. como por la impront 
visual que les precedía y que está, sin duda alguna, en el origen de la manera en que hoy miramos los libros. A su manera, algo de 
autoedición tienen los poemas-collage que el zamorano Tomás Salvador ha creado seleccionando titulares del periódico EL PAÍS I 
publicados en FAVORABLES PAÍS POEMAS, por Icaria en 1996. 

La impronta visual no puede considerarse, en el mundo que vivimos, algo superficial sino un recurso más para conseguir resolver I 
encrucijada cultural que nos rodea. Nunca habíamos sido como sociedad tan cultos y nunca se habían publicado tantos libros, pero 
el exceso de información parece empezar a enfrentarse a la autocomplacencia con el nivei medio de conocimiento, lo cual ceam 
na los objetivos culturalistas, o acaso utópicos, de su universalización sin fin. Por ello, defender el diseño hasta sus últimas consecuert 
cias, requiere valorar otros aspectos visuales de nuestro entorno que, aunque no se les considere relevantes, resultan impondera] 
bles, sean los fanzines, los folletos publicitarios, los grafitis, etc. los cuales formarán parte de la memoria colectiva de una sociedad 
tales como hoy lo son para nosotros la rotulación art-déco de la desaparecida Tintorería los Mil Colores que hiciera Enrique Crespo] 
o la indefectible de Luis Quico para Almacenes Roncero. 

77. Cubierta del Fanzine Difusiones clandestinas n° 2 
78. Ilustración de Fanzine de Cándido Pérez Segurado 
79. Posavasos del bar Numancia diseñado por su propietario Miguel Ángel Fernández Ares 
80. Detalle tipográfico del anterior posavasos 
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CENTENERA Y ZAMORA 
Lorenzo Ruiz Fidalgo 

_s Antón (o Antonio) de Centenera, pues de las dos formas es 
nombrado en los documentos de los archivos en los que aparece su nombre, uno de los personajes que más fama ha dado, y sigue 
dando, a Zamora, a partir de un puñado de libros en los que consta su nombre como impresor allá por los finales del siglo XV, 
muchos de los cuales quedan identificados con la sencilla fórmula "hecho en Zamora por Centenera". Pero de este personaje ape
nas conocemos más que el hecho de que fue un impresor que unió su nombre al de la ciudad en que ejerció su actividad. Del resto 
de su vida lo ignoramos casi todo. Estas notas que siguen se basan más en los interrogantes que nos plantea su vida y su actividad 
que en los pocos datos ciertos que nos ha dejado, bien sea en los libros que imprimió, bien en el rastreo de la documentación de 
los archivos, en ¡os que aparece solamente en cuatro ocasiones. 

Lo primero que ignoramos de él son sus datos vitales básicos: quién era, de dónde era su origen, dónde y cuándo nació, dónde 
aprendió el oficio de impresor; si realmente era impresor y no simplemente una persona con suficientes medios económicos como 
para crear una imprenta, que le gestionaban en sus aspectos técnicos otras personas. Ignoramos también la fecha de su muerte. 
Conocemos, sin embargo, los nombres de su esposa, de su hijo, de su nieta e, incluso, de sus suegros. Iremos desgranando estos inte
rrogantes y buscando posibles salidas a cada uno de ellos, aunque en la mayoría solamente podamos formular hipótesis plausibles. 

¿De dónde era Antón de Centenera? Si, como era corriente en su época, hubiera tomado su apellido de su pueblo de origen, este 
dato tampoco nos sacaría de dudas toda vez que hay, al menos, tres pueblos con este nombre, en las actuales provincias de 
Guadalajara, Jaén y Soria, aunque quizá haya que inclinarse por el pueblo de Guadalajara a donde posteriormente se va a vivir su 
hijo. En cuanto a las fechas de su nacimiento y de su muerte, podemos aproximarnos a la primera, si tenemos en cuenta que para 
poder tener un negocio era imprescindible ser mayor de edad, que se conseguía al cumplir los 25 años. Por otra parte, algún autor 
declara que tenía 30 años cuando imprime su primer libro, sin aportar datos que esclarezcan la afirmación. A la vista de esto pode
mos considerar que su nacimiento se debió producir entre 1450 y 1455. Fernández Duro consigna el año 1517 como el de su falle
cimiento, sin indicar tampoco de dónde la deduce. Si esta fecha fuera la cierta, Centenera habría fallecido con una edad entre 62 y 
67 años. La última fecha en la que aparece su nombre en un documento es la de 8 de julio de 1504 (l),fecha en la que se orde
na por parte de las Justicias y Regimiento de la ciudad de Zamora que se le abone una cantidad de maravedís por la impresión que 
les hizo de un mandamiento. A partir de esta fecha no vuelve a aparecer su nombre en los documentos que me han sido accesi
bles, hasta el testamento de su mujer, hecho el año 1539, en el que figura Antón ya como difunto, sin que se pueda precisar si su 
muerte había sido reciente. Salvo que apareciera nueva documentación que hiciera variar estos datos, hay que mantener lo expues
to que se fundamenta en la que me ha sido accesible hasta ahora. 

Según consta en este testamento, fechado el día 19 de diciembre de 1539 (2), su mujer se llamaba Isabel de Vega, ya difunta en el 
momento de su redacción, y está hecho por su hermano Antonio de Vega, en virtud del poder que le había concedido cuando aún 
vivía. El matrimonio Centenera tiene un hijo llamado Alonso de Vega "vecino de la cibdad de guadalajara... hijo e heredero que quedo 
e fynco de antonio de centenera e de ysabel de vega sus padre e madre ya defunctos", y que a su vez tiene una hija llamada Isabelica, 
a quien su abuela le deja una manda del quinto de sus bienes "porque es pobrecica e porque los bienes de su padre son vinculados 
a mayorazgo". En otra de las cláusulas se indica "que el cuerpo de la dicha mi hermana [Isabel] sea sepultado en la dicha yglesia de 
la orta en la capilla de Juan de vega su padre donde esta sepultado", capilla que todavía existe (3), en la que una bóveda de crucería 
alberga dos lucillos en dos arcosolios, uno para cada cónyuge, bajo los que corre un epitafio escrito en letra gótica minúscula con la 
siguiente inscripción: "aquí yaze • el onrrado • juan • de vega • criado • del Rey • don fernand[o e] de la Reyna • dona • ysabel • y su 
macero mayor • e • su muger • [ilegible, quizá catalina] • los quales edificaron esta capilla a servicio • d'dios [e] d'nuestra • señora • la 
virgen maria • en'l año d'mill • e cccc • e • xc • e • v • años". Acompañan al testamento dos inventarios: uno de los bienes muebles 
que ha dejado Isabel, realizado a mano alzada y con una endiablada letra procesal, que lo hace casi incomprensible. Sorprende que 
en dicho inventario no se recoja ningún resto de los materiales de la imprenta, lo que indica que quizá hacía muchos años que había 
sido vendida. Solamente quedan, mezclados en un arca de ropa variada, "un bribiario de cuero e unos libros". El inventario de los 
bienes raices se transcribe literalmente y es como sigue: "la hazenda que mi señora tenia en camora y en su termino es la siguiente: 

- en la corredera dos casas que rentan cada vna treze reales y cinco gallinas 
- en la callejuela otra que renta treze reales y vn par de gallinas 
- otra en la puerta nueva que renta doze reales y vn par de gallinas 
- y la casa de su morada y otra chiquita que esta mas alia en santa clara 
- vna tierra que renta vn año si y vno no veinte ochavas de cebada 
- y en cuereses vna heredad de pan que renta doze cargas de pan mediado la meta trigo la meta cebada 

ss 



- en montamarta vnos fueros que rentan trezientos maravedís y cuatro gallinas y media 
- mas en cureses dos solares junto a la iglesia". 
Los negocios de Centenera parece que fueron sustanciosos y no solamente el de la imprenta, como más adelante veremos. 
Hasta aquí lo que conocemos de la vida de Centenera. En cuanto a su actividad profesional lo único que sabemos con certeza 
que nos ha dejado una serie de libros impresos con su nombre, junto con otros en los que no consta, pero que se puede dedudj 
sin duda que fueron impresos por él por el análisis de la tipografía. Pero siguen abiertos otros interrogantes. La primera duda qi 
surge es la de saber si era realmente un impresor con conocimientos del arte de imprimir o era solamente una persona con s i l 
cientes recursos económicos como para adquirir una imprenta, cuya titularidad ostenta pero que le gestionan, en los aspectos té<j 
nicos, otras personas conocedoras de la técnica de imprimir Me inclino por esta segunda posibilidad, dado que este hecho es mil 
corriente en las imprentas de la época. De impresores muy conocidos coetáneos, como Juan de Porras o un poco posteriores cor 
Juan de Junta en Salamanca, tenemos constancia fehaciente de que eran libreros-impresores, o mercaderes de libros e impresor 
como se denominan en documentos, y no solamente impresores, o sea que, a la vez que ejercían de libreros, poseían imprentas 
las que figuraba su nombre como propietarios, pero que desconocían en absoluto el arte de imprimir; a pesar de que en los librxj 
impresos por ellos se lleguen a denominar "clarus impressoriae artis magister" y "calchographus insignis" respectivamente, de 
misma manera que a Centenera se le denomina en uno de sus impresos "maestro de letra de molde". Estas expresiones no pasa 
de ser frases de contenido propagandístico. No tiene sentido, por otra parte, seguir manteniendo la teoría de Francisco Vindel (Á 
de que Centenera (lo mismo dice de Alvaro de Castro el impresor deToledo y Huete) había sido un experto calígrafo que se hat 
tenido que convertir; obligado por las circunstancias y para poder seguir con su anterior oficio de copista, en "calígrafo-impreso^ 
cambiando la manera manual de escribir libros por la nueva forma mecánica. 

Viene quizá a confirmar lo indicado el hecho de que su imprenta se mantuvo activa hasta que su dueño encuentra otro negoc 
más rentable. Su producción se mantiene a gran nivel desde 1481, como fecha muy probable del inicio de su actividad, aunque; 
primer libro fechado lo sea el 25 de enero de 1482, hasta 1492, período en el que imprime obras de gran volumen e ¡mportanc 
aunque haya años entre medias en los que no se le conocen impresiones que nos hayan llegado hasta nosotros en ejemplares ce 
cretos. A partir de esta fecha desaparece su producción a gran escala y mantiene activo el taller sólo para producir pequeños tij 
bajos de lo que actualmente se conoce como remendería o menudencias, impresos de los que no conocemos ejemplar y que sat 
mos de su existencia a través de los documentos de pago realizados por el Concejo de la ciudad. Esto nos podría llevar a pens 
que Antón de Centenera había fallecido, si no nos constara que en 1504 se le abona una cantidad por una impresión realizada, 
qué se ha dedicado desde 1492, año en que prácticamente abandona el negocio de la imprenta? Ese año se produce la expulsk 
de sus reinos, por parte de los Reyes Católicos, de los judíos y éstos, antes de partir al exilio, deben vender sus bienes, tanto mi 
bles como raíces, y deben hacerlo a precios muy reducidos, dada la urgencia de su venta. Centenera ve en este hecho un bi^ 
negocio y se dedica a comprar a los judíos expulsos bienes raíces, fundamentalmente casas, en compañía de su suegro Juan de Ve 
y de su propia mujer Abunda la documentación en los archivos que testifica esta actividad (5) y como hemos visto por el inver 
rio copiado anteriormente logró en esta actividad acumular un sustancioso capital de casas y tierras. Bien es cierto que ya ar 

81. Centenera. Abecedario de mayúsculas extraídas del Libro de los Evangelios de Juan López. 1490 
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había mantenido fuertes relaciones de carácter económico con los judíos, como puede comprobarse en una carta ejecutoria de 
sentencia, en grado de revista (6), de fecha 23 de diciembre de 1488, en la que se confirma la dada en la de vista y se sentencia a 
su favor, en un pleito que mantuvo con Rabí Simuel Cardero y Lezar Cardero, hermanos, judíos, vecinos de Zamora, a los que recla
ma la no pequeña cantidad de 35.000 maravedís, que queda rebajada por esta sentencia a 26.684 maravedís, en la que se nos infor
ma y confirma que Centenera era una persona con una buena economía, que la invierte en negocios rentables. Surge quizá en este 
aspecto otra duda: ¿procede este capital de su propio peculio o le ha sido proporcionado por su suegro para que negocie y de esta 
manera él, como cristiano viejo, no tiene que dedicarse a trabajos manuales? Esta duda quizá nunca pueda resolverse. 
Entre los materiales necesarios para el funcionamiento de una imprenta, el más esencial y, a su vez, el más difícil de fabricar lo cons
tituyen las letrerías con las que hacer legibles los impresos. El resto de los materiales, prensas, galeras, etc., no pasan de ser aparatos 
sencillos de construir por un carpintero medianamente experto. Los tipos que componen cada una de las letrerías, sin embargo, 
tienen un complejo sistema de fabricación en el que intervienen, en primer lugar un dibujante de las letras y signos que debe ser 
un calígrafo o copista experto en su arte. El diseño de cada uno de los 130 dibujos, número mínimo, que van a formar los tipos ha 
de pasar a manos de un orífice o platero que transfiera el dibujo, tallándolo en unos punzones de un material duro. Con estos pun
zones se abren las correspondientes matrices que, una vez justificadas, sirven para fundir los tipos. En esos momentos no existen 
empresas que se dediquen a fabricar estos tipos para surtir a las imprentas, por lo cual cada impresor debe encargar sus propios 
tipos a un experto dibujante, para seguir el resto del proceso de su fabricación. Esta es la razón por la cual los impresos salidos de 
cada una de estas imprentas son perfectamente ¡dentificables a partir de las tipografías usadas en cada una de ellas, que se diferen
cias claramente de los de los otros talleres. 

Ls idea aceptada por los estudiosos de los incunables que el diseño de los primitivos tipos sigue, en general, la línea de los manus
critos de cada país o región y, por lo tanto, los impresos se parecen en su aspecto general a los manuscritos. Es también idea acep
tada por todos que los primitivos impresos salidos de las imprentas castellanas tienen todos ellos un cierto aire de familia, lo que 
puede inducirnos a pensar que hubo probablemente un solo dibujante de los tipos o, cuando menos, una escuela de dibujantes que 
surtió de sus diseños a estas imprentas. Bien es cierto también que los dueños de las primitivas imprentas castellanas son todos nom
bres españoles, salvo en Burgos y Segovia, a diferencia de las primeras imprentas del Reino de Aragón, dirigidas por extranjeros, salvo 
el caso de Valencia, y que las tipografías de éstos son copias de diseños extranjeros. Recorriendo los primeros impresos incunables 
de Huete, Sevilla, Salamanca.Toledo o Zamora, se nos muestran con un aspecto general de igualdad en su diseño, dentro de la varie
dad de las distintas imprentas. Al faltarnos documentación en los archivos al respecto no podremos responder a la curiosidad de 
saber quien o quienes fueron los diseñadores de estas letrerías, también en el caso de Centenera, salvo que aceptemos la teoría de 
Vindel de que él mismo había sido calígrafo y que diseñó sus propios tipos, lo mismo que habían hecho Alvaro de Castro en Toledo 
y Huete, o los tres compañeros españoles en Sevilla. Seguimos, de momento, y a la espera de algún feliz hallazgo de documentación 
en los archivos, sin saber a quien acudió Antón de Centenera para surtirse de las fundiciones que utilizó en sus impresos. 

Otra cuestión que sigue sin resolver es la que se refiere al tipo de relaciones que mantuvieron entre sí los distintos impresores cas
tellanos, si estas relaciones eran puramente de competencia como competidores comerciales o más bien de colaboración entre 
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colegas que se ayudan. Hay indicios, y solamente indicios, que nos hacen inclinar por esta segunda posibilidad. En el caso cfl 
Centenera sabemos que el año 1483 imprime el Breviañum Compostellanum para Alvaro de Castro y Juan de Bovadilla (7), c u B 
impresión había sido contratada por éstos con el Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela, según consta en el contra| 
suscrito entre ambas partes con fecha 17 de junio de 1483. Los dos son denominados "maestros de fazer breuiarios e escriptun 
de moldes" y de hecho ese mismo año Castro tiene abierta ya una imprenta en Toledo (8). En el mismo contrato se especifica qu] 
"los quales breuiarios han de faser e traer fechos a esta cibdad", expresión clara de que las partes contratantes sabían, y aceptab 
el hecho, de que no existía imprenta en la ciudad y que dichos Breviarios iban a ser impresos fuera de Santiago. Pero la duda e: 
en por qué encargan su impresión a Centenera, ¿por ser Zamora la ciudad con imprenta más cercana a Santiago solamente o, m 
bien, porque mantenían una relación comercial previa? Si se ha de llevar el original desde Santiago y volver con los ejemplares 
impresos, cuesta muy poco más hacerlo hasta Toledo que hasta Zamora. Sólo suponían cuatro jornadas más en cada viaje para urfl 
mercaderes que estaban acostumbrados a cruzar la Península en todas las direcciones para gestionar las necesidades de su neg 
ció. Antonio Odriozola (9), con su característico humor; supone la misma hipótesis pero da una explicación más divertida con e: 
palabras: "Quizá ocurrió que al regresar éstos [Castro y Bovadilla] de Santiago, pasasen por Zamora a saludar a sus compañen 
impresores y, al calor de copiosas libaciones del noble tinto de Toro o Zamora, les traspasasen el encargo". Supone, por lo tant 
que se conocían de antemano, pero ¿por qué no dar un paso más y suponer que mantenían relaciones comerciales previas? 

De hecho, el impresor zamorano sigue en otras ocasiones los pasos de Castro y repite ediciones realizadas por éste. A la impresicj 
de Castro fechada el I I de noviembre de 1484 en Huete de las Ordenanzas reales de Castilla de Alonso Díaz de Montalvo, le sigí 
la fechada en Zamora el 15 de junio de 1485, siete meses más tarde. De la misma manera a la impresión que Castro realiza así mis 
en Huete del Cuaderno de Alcabalas (I0)en una fecha comprendida entre el 18 de febrero y el 9 de abril de 1485, le sigue la reali 
da por Centenera el 12 de diciembre de 1486 (II). Por otra parte imprime las Introductiones ¡atinae de Antonio de Nebrija en\ 
texto en latín y castellano, hacía 1487, sobre la impresión que había realizado Juan de Porras en Salamanca, hacia 1486. Sabiendo 
cuidado con el que Nebrija seguía las ediciones de sus obras, cabe la posibilidad de que se dirigiera a Zamora, si en ese momenj 
Porras no podía hacer la impresión o, quizá, fuera el mismo impresor salmantino el que se la encarga por el mismo motivo. A to< 
esto hay que añadir que otras dos ediciones realizadas en su taller zamorano son de obras cuyos autores son profesores salman 
nos del momento y bien hubiera ocurrido lo mismo que con la obra de Nebrija y que ambos acudan a Zamora para verlas impl 
sas, o sea el impresor salmantino quien contrata la edición con ellos y las envía a Centenera para que sea él quien realice la ¡mpi 
sión. La explicación más sencilla a estos hechos, sin entrar en más averiguaciones, es dar por hecho que el impresor zamorano era 
hábil comerciante que sabe ver qué obras tienen éxito comercial y él las reimprime enseguida, y es cierto que todas las obras qi] 
nos han llegado a nosotros impresas por él son de venta fácil y rápida por su contenido, pero quizá no esté de más pensar que esj 
modo de actuar viene motivado porque existe un entramado de relaciones profesionales habituales entre los impresores castellaa 
y son éstos quienes le encargan estas ediciones en momentos en que ellos no pueden realizarlas en sus propias imprentas. 

La estructura de su taller la podemos intuir a través de uno de sus impresos, desaparecido en estos momentos, pero del que con 
cemos su existencia y su descripción realizada por Rafael Floranes, según se ha indicado anteriormente. C o m o se trata de un doci 
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mentó que, aunque impreso, está signado por un escribano público para hacer fe documental, todo lo recogido en el mismo tiene 
el mismo valor Pues bien, el escribano confirma que este impreso está testificado por los "testigos llamados e rogados que a esto 
fueron presentes que vieron e oyeron leer e concertar el dicho traslado con el dicho Quademo suso encorporado Antonio de 
Centenera, maestro de letra de molde e Xpobal Rodríguez de Laguna e Alonso de Sevilla e Francisco Arias de Cibdad Rodrigo e 
¡uan de Paredes, familiares del dicho Antón de Centenera e vecinos e moradores de la dicha cibdad de Zamora". El documento 
os da a conocer por lo tanto, el nombre de los cuatro oficiales del taller de Centenera, todos ellos españoles. De pocas impren-

tas de la época conocemos con tanta precisión el nombre de sus oficiales. Según la estructura de estos talleres se puede colegir 
que el taller zamorano debía tener una sola prensa y era por lo tanto un taller pequeño. Para poder manejar una prensa se nece
sitan, al menos, cuatro operarios, cuya tarea se distribuye así: un componedor; llamado posteriormente cajista, quien copia o "escri
be" con tipos el original de la obra en la forma que después ha de ser impresa; un batidor, que se encarga de entintar las formas, 
pertechado con dos balas de cuero relleno de algodón, una vez colocadas en la prensa; un tirador, operario que era el encargado 
de dar los golpes de prensa necesarios para la impresión del pliego y un cuarto operario, auxiliar de los anteriores, con la misión 
cíe aportar los mazos de papel, retirarlos una vez impresos y otras tareas. Ignoramos, sin embargo, qué papel desempeñaba cada 
ino de ellos en el taller quedando para el dueño las tareas administrativas y comerciales imprescindibles para su buen funciona-
:liento, como buscar los originales, firmar los contratos de impresión con los autores, adquirir el papel y la tinta, llevar la comercia-
zación de lo impreso y su contabilidad, y un largo etcétera, para lo cual no era necesario que tuviera conocimientos del funciona

miento mecánico de la prensa. 

Al referirnos a los oficiales de este taller no puedo pasar por alto la especie que corre en diversos estudios de que el futuro impre
sor castellano, Juan de Villaquirán, fue aprendiz en el taller de Centenera. Creo que la primera noticia de este dato la dio Carlos 
Calamita (12), quien de una forma novelada introduce a Villaquirán junto a los otros cuatro entre "sus discípulos, oficiales y apren
dices, operarios familiares" de dicha imprenta, pero sin indicar de dónde deduce la noticia. Más adelante llega incluso a suponer una 
charla entre Juan de Paredes y el maestro Centenera, a quien por cierto supone con gafas: "mirando sobre el arco de los espejue
los", en la que aquel le comenta: "Maestro: la cuita de Villaquirán es grande. He recibido unas letras y me cuenta que no le va bien. 
Que quiere abandonar Toledo para pasar a Medina del Campo". Si el autor aportara la documentación en la que fundamenta su 
aserto, no habría más que decir Pero si analizamos con detalle los datos vitales que conocemos como seguros de este impresor, no 
puede por menos de aparecer una duda razonable sobre la posibilidad de que Villaquirán hubiera aprendido el oficio de impresor 
con Centenera. Veamos: el primer impreso conocido en cuyo colofón figura su nombre está datado en Toledo a 8 días de octubre 
de 1512. Permanece en esta ciudad hasta 1524, de donde se desplaza aValladolid (1524-1530), de nuevo a Toledo (1530-1536), 
otra vez aValladolid desde 1536 hasta 1552 en que desaparece su nombre, quizá por haber fallecido. Como se ha dicho más arri
ba, en esa época no se puede tener un negocio propio si no se es mayor de edad, circunstancia se consigue a partir de los 25 años. 
Si esto fue así, quiere decirse que Villaquirán habría nacido hacía 1487 y que si falleció en 1552, tendría 65 años. La pregunta surge 
de inmediato, ¿cuándo entra como aprendiz en el taller de Centenera? Si lo hizo, tuvo que ser al menos cuando contaba con 10 ó 
12 años, o sea entre 1497-1499, fechas en las que la imprenta de éste estaba dedicada a trabajos menores y quizá no estaba dis-
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puesta a recibir aprendices, que de muy poco le servían. Con estos datos a la vista, no se puede negar de manera definitiva lo qi 
sobreVillaquirán afirma Calamita, pero sise puede sostener la duda razonable de que este hecho sea cierto. 
Si nos adentramos en el interior del taller nos lo podemos imaginar dotado de todos los elementos imprescindibles para desarre 
llar su labor: una prensa, un chibalete donde se colocan las cajas tipográficas, una mesa para el componedor y los demás utensilk 
normales. Debemos fijarnos ahora en los elementos más importantes para que el taller funcione: las cajas que contienen sus letr 
rías y los demás elementos tipográficos, como iniciales, grabados, etc. A partir de los libros que de él nos han llegado impresos 
puede establecer que su taller contó con cuatro tipografías, todas ellas góticas. Sus tamaños, si seguimos el método de describirle 
de Proctor-Haebler, son 70G, 75G, 93G y otra de mayor tamaño, que es una actualización de la anterior y que completa con un| 
mayúsculas de mayor tamaño, lo que le obliga a separar más las líneas y que daría un tamaño de I50G. Estos números se deduce 
de contar 20 líneas de texto impreso y su resultado en milímetros es el expresado, al que se añade la inicial G para la letra gótk 
o la R para la letra redonda. Queda todavía por estudiar a fondo sus impresos para determinar con precisión la forma de utilb 
ción en el tiempo de estas cuatro tipografías, sus posibles actualizaciones o refundiciones de sus matrices, la posibilidad de que al̂  
na de ellas fuera abandonada por su taller y transferida a otro, dentro de los contactos que mantenían los impresores castellanc 
entre sí. Es una tarea abierta y una nueva línea de investigación de los incunables. 

Carece su taller inicialmente de letras capitulares, dejando el espacio en blanco, o indicándolo con una minúscula, para que el ilur 
nador dibuje la inicial, como es habitual en los primeros momentos de la imprenta. Cuenta sin embargo, ya desde el principio, 
un juego de mayúsculas lombardas que utiliza tanto para la obra de Gómez Manrique, Regimiento de príncipes, del año 1482, ce 
para la de Bartolomé de Sancto Concordio, Summa de casos de conciencia, cuya impresión la suponen los especialistas entre I4Í 
y 1483, y que sin embargo no vuelven a aparecer en impresos posteriores, hasta la edición de la Carta de hermandad y bula de indti 
gencias impresa en la tardía fecha de 1498. La utilización de estas mayúsculas en las obras de Gómez Manrique y de Sane 
Concordio quizá indica que su impresión se realiza una a continuación de la otra. Sorprende que teniendo estas iniciales desde 
primer momento, deje de utilizarlas en impresiones posteriores. 

Dentro de la voluntad clara de actualizar su taller adquiere, en el año 1490, un juego de iniciales grabadas en cobre para su uso] 
la impresión de la obra de Fray Juan López, Libro de los evangelios, cuyo colofón certifica que se terminó su impresión el día 22 
mayo de 1490. Pero con esta obra ocurre un hecho cuando menos curioso: los primeros nueve pliegos de la impresión, correspe 
dientes a los cuadernillos a, b y el primer pliego del c, carecen de tales iniciales, dejando como es costumbre del taller sus espacii 
en blanco o añadiendo la inicial previa. A partir del décimo pliego, en la signatura c2, utiliza de manera sistemática estas iniciales, 
por cierto son de una excelente factura y lucen con todo el esplendor de nuevas. Estas iniciales las vuelve a utilizar para la impr 
sión de la obra del Comendador Román, Coplas de la Pasión y la Resurrección, edición a la que añade dos grabados. Con estos datcj 
a la vista se deberá asignar la impresión de esta obra al mismo año 1490 o, como mucho, al año 1491 y no asignarle la fecha 
1493 como está establecido por los incurtabulistas, puesto que, como hemos visto, este año su imprenta está funcionando a un rij 
muy lento y no se justificaría abrir dos grabados para ser utilizados en una imprenta medio abandonada. 
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Pero por lo que ha llegado a ser más famoso nuestro impresor es justamente por la calidad de los grabados que utiliza en la obra 
de D. Enrique deVillena, Los doce trabajos de Hércules, impresa el segundo año de su actividad, muestra clara de su voluntad de dotar 
, su imprenta desde el principio de materiales poco comunes en la época. Poco queda ya por añadir a todos los elogios y a todas 
las admiraciones que han merecido estos grabados xilográficos que, como ya se sabe, son once para los doce trabajos. Su factura 
netamente castellana y el vigor de su realización nos conducen a un abridor de grabados, quizá más que a un taller dedicado a estos 
menesteres, que demuestra una gran maestría en el diseño y en la realización material de los mismos. Como hemos indicado en el 
párrafo anterior antes de poner un punto y aparte en la intensa actividad de la imprenta cuando aún no había encontrado otro 
negocio más rentable y de abandonarla prácticamente, Centenera quería mantenerla bien dotada de materiales, y para ello manda 
abrir otros dos grabados para la mencionada obra del Comendador Román: un grabado que representa a Cristo con los símbolos 
de su pasión, rodeado de personas que le miran y un "Agnus Dei" para colocar al después del colofón, grabado éste que sea quizá 
el que va a usar en 1498 en la impresión de la Carta de hermandad y bula de indulgencia de la Cofradía de San Salvador. Por si esto 
fuera una pequeña muestra del gusto de este impresor por tener bien surtida su imprenta, para la obra del Comendador Román 
oraba un taco xilográfico para la portada con el comienzo del título: "La pasión y la resurecio", al que sigue el resto del título en 
tipografía, siguiendo una moda imperante en otras imprentas del momento. 

La aparición de documentos de archivo que testifican la existencia de al menos tres impresiones desconocidas hasta ese momento, o de 
ejemplares en su forma física impresos por él, nos obliga a relacionar todas las impresiones cuya existencia conocemos. La lista base está 
tomada de López-Vidriero y Cátedra (13), a la que solamente añadiré las localizaciones de ejemplares y alguna observación oportuna: 

1. Lista de las reliquias de la Catedral de Oviedo. [ 1481 -1485]. 
Ejemplar en Oxford, Bodleian Librar/ 

2. Lista de las reliquias de la Catedral de Oviedo. [ 1481 -1485]. 
Ejemplares en Cambridge, University Library Paris, Bibliothéque Nationale (ambos impresos en vitela). 

3. íñigo de Mendoza, Vita Christi fecho por coplas. 25 enero 1482. 
Ejemplar en Madrid, Biblioteca Nacional, lnc/2 i 59. 

4. Gómez Manrique, Regimiento de principes. [1482], 
Probablemente impreso como continuación del anterior con la posibilidad de venderse juntos o separados. Hay edición facsí
mil: Madrid : El Crotalón, 1984. 
Ejemplar en San Marino, California, Henry E. Huntlngton Library. 

5. Pseudo-Séneca. Proverbios (Con glosa de Pedro Díaz de Toledo). 3 agosto 1482. 
Ejemplares en Madrid, Real Academia Española. Oxford, Bodleian Library. San Marino, California, Henry E. Huntington Library. 
Segovia, Biblioteca Capitular. Washington, Library ofCongress (john BoydThacher Collectíon). 

6. Bartolomé de Santo Concordio. Summa de casos de conciencia. [ 1482-1483], 
Ejemplares en Edimburgo. National Library, lnc.324.5. Lisboa, Biblioteca Nacional. Madrid, Biblioteca Nacional, lnc/316, lnc/1993, 
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lnc/23 17. Sevilla, Biblioteca Colombina y Biblioteca Universitaria. San Lorenzo del Escorial, Monasterio del Escorial. San Marino, 
California, Henry E. Huntington Library. 

7. Enrique de Aragón, Marqués deVillena, Los doce trabajos de Hercules. 15 enero 1483. 
Existe edición facsímil: Madrid : Biblioteca Nacional; Valencia : Ricardo J.Vicent, 1995. 
Ejemplares en: Cambridge, Massachusetts, Harvard University Houghton Library. Londres, Bñtish Library, G. 10282. Madrid, 
Biblioteca Nacional, lnc/2441. Nueva York, Pierpont Morgan Library. San Lorenzo del Escorial, Monasterio del Escorial. 

8. Juan de Lucena, Tratado de vita beata. 7 febrero 1483. 
Ejemplares en Boston, Public Library. Londres, British Library, G. 10541. Nueva York, Híspanle Society of America. Oxford, Bodleic 
Library. Providence, Brown University Anmary Brown Memorial Library. San Lorenzo del Escorial, Monasterio del Escorial. San 
Marino, California, Henry E. Huntington Library. Segovia, Archivo Capitular 

9. Iñigo de Mendoza, Vita Chrísti fecho por coplas y otros textos. [1483]. 
Ejemplares en Londres, British Library, IB.52920. Madrid, Biblioteca Nacional, lnc/897. San Lorenzo del Escorial, Monasterio del 
Escorial. 

10. Breviarlum Compostellanum. [ 1483-1484]. 
Solamente se conservan ocho hojas en La Coruña, Archivo Histórico del Colegio Notarial. 

I I.Juan de Santo Domingo, Tractatus de universalibus. 27 febrero 1484. 
Ejemplar en Nueva York, Pierpont Morgan Library (procedente de Eric H. L Sexton). 
Carlos Calamita (14) hace referencia a que el año 1949 tuvo en sus manos un ejemplar de esta obra que se ofrecía en ver 
en Madrid. 

I 2. Alonso Díaz de Montalvo. Ordenanza reales. 15 junio 1485. 
Ejemplares en Madrid, Biblioteca Nacional, lnc/1339. Nueva York, Híspanle Society of America. Oxford, Bodlelan Library. San 
Lorenzo del Escorial, Monasterio del Escorial. Vitoria, Archivo Histórico Municipal. Washington, Library ofCongress (2 ejemplares 
uno en Law Library). 

3. Cuaderno de Alcabalas. 12 diciembre 1486. 
Sin ejemplar conocido en la actualidad. Su existencia se conoce por la descripción que hace de él Rafael Floranes (15). 

4. Antonio de Nebrija. Introductlones latlnae (latín y castellano). [1487], Ejemplar en Madrid, Biblioteca Nacional, lnc/1 168. 
La librería Els Llibres delTirant de Barcelona presentó un ejemplar en su Catálogo para el Vil Salón del Libro Antiguo de 
Madrid del año 2003, ejemplar retenido por estar sujeto a procedimiento judicial. 

S.Manuale sacramentorum. 30 agosto 1488. 
Da noticia de la existencia del último folio que contiene el colofón Fernández Duro (16). Sin ejemplar conocido actualme^B 

6. Juan López. Libro de los evangelios moralizados. 22 mayo 1490. 
Ejemplar en Madrid, Biblioteca Nacional, Inc/ 635. 

I 
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17. Comendador Román. Coplas de la Passion y Resureóon. [ 1490-1491 ]. 
Ejemplar en Milán, Biblioteca Ambrosiana. 

l8.Teodulo. Écloga, c. 1492. 
Ejemplares en San Lorenzo del Escorial, Monasterio del Escorial y en San Marino, California, Henry E. Huntington Library. 

19. Mandamiento sobre lo de la sal de Portugal, [a. de 20 julio 1495]. 
En el Archivo Histórico Provincial de Zamora, Secc. Municipal, Sign. A-4-1, f. I 3r, Cuentas 1495, se recoge el siguiente asient 
contenido en los libros de libramientos y cuentas del mayordomo del Concejo:"dedes a centenera cien maravedis... pon 
tos mandamientos que enprimio de molde para los jurados de tierra del vino e de sayago déla dicha cibdad sobre lo de s a | 
de portugal"... fecha a xx de julio de mili e quatrocientos e noventa e cinco años". Sin ejemplar conocido. 

20. Cédula para enviar a los consejos... sobre lo que les cabía de los trescientos peones, [a. de 29 febrero 1496]. 
Asiento tomado así mismo del Archivo Histórico Provincial de Zamora, Secc. Municipal, Sign. A-3-1, f. 24v-25r, Cuentas 14$ 
que reza:"ciento e treinta e nueue maravedis e medio... para dar a centenela [sic] vesyno de la dicha cibdad por ciento el 
cinquenta cédulas que hizo de molde para enviar a los concejos e lugares de tierra de la dicha cibdad e su obispalía sobre, 
que les cabia de los tresientos peones que sus altezas mandaron repartir por ellos... postremo dia de febrero de mili e qi 
trocientes e noventa e seys años". Sin ejemplar conocido. 

21. Carta de hermandad y bula de indulgencias de la cofradía de San Salvador promulgada por el obispo de Zamora Diego Melénd^ 
Valdés, para sufragar los gastos de fábrica de la catedral. [1498], 
Existe ejemplar en Simancas, Archivo General, Secc. Cámara de Castilla, legajo 394 (17). 

22. Mandamiento para que trajesen a vender el pan en grano, [a. de 8 julio 1504]. 
También en el citado Archivo, Secc. Municipal, Sign. A-3-1, f. 14v, Libranzas 1504, consta el siguiente asiento: "deys a centeil 
ciento e treynta e seys maravedis por giento e treynta e seys mandamientos que fizo de molde para enviar por los lugares 
para que tragiesen aquí a vender el pan en grano... fecho a viij de julio de d iiij años". No existe ejemplar conocido. 

Como se puede comprobar por la anterior lista, de los veintidós impresos de cuya existencia nos queda constancia, cinco de e 
los conocemos por referencias indirectas, bien por haber dejado sus huellas los ejemplares, actualmente desaparecidos, en o M 
impresas o bien porque consta en documentos de archivo haber sido abonado el importe de su impresión a Centenera. D f l 
otros diecisiete conocemos hasta cincuenta y un ejemplares, completos o incompletos. De ellos, ocho subsisten en un único e j H 
plan de tres conocemos dos ejemplares y de otros tres gozamos de siete, ocho y nueve ejemplares, repartidos en veintiuna b f l 
tecas, dos archivos y una librería de libro antiguo, ejemplar éste que irá a parar a una biblioteca institucional, si los hados le • 
medianamente propicios. Entre las bibliotecas destaca la Nacional de Madrid que conserva nueve ejemplares, seguida de i f l 
Monasterio del Escorial que conserva seis y la de Henry E. Huntington en San Marino que conserva cinco. 

Se iniciaban estas notas lamentando que sobre la persona y la obra de Antón de Centenera teníamos más interrogantes q u e j 
puestas. Alguno de esos interrogantes ha sido contestado, pero subsisten aún otros que quizá nunca obtendrán respuesta cuní 
da, salvo afortunados hallazgos en documentos de archivo o, y esto sería más reconfortante, por la aparición de algún ejerrl 
nuevo, bien en bibliotecas poco conocidas o en catálogos del comercio dedicado al libro antiguo. No perdemos la esperanza y nri 
tras ésta se cumple, podemos afirmar que ahora conocemos un poco mejor a este zamorano que dejó una huella imborrabB 
su paso por nuestra ciudad. 
NOTAS 
(1) Zamora, AHR Municipal de Zamora,A-3-1 provisional, f. 14 v 
(2) Zamora, AHR Notariales, 19, ff. 231 -241. 
(3) Manuel GÓMEZ MORENO. Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid : Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1927. (Edición Fal 
León : Edit. Nebrija, 1980), p. I 64, n°. 354, recoge la inscripción con errores de transcripción y en la p. 165, n°. 358 describe su retablo. 
(4) F. VINDEL. El arte tipográfico en España durante el siglo XV. Sevilla y Granada. Madrid : Dirección General de Relaciones Culturales, 1949, pp. XI-XIV. 
(5) Tanto en el Histórico Provincial de Zamora, como, en lo que se refiere sólo a su suegro, en el de Simancas. Vid.: Archivo General de Simancas, Registro (M 
del Sello. Valladolid : Casa Martín, 1950- , vol. X, n°. 993 (a Juan de Vega se le denomina "ballestero mayor de maza") y vol. XI, n°. 1003. 
(6) Valladolid, Archivo de la Real Cnancillería, Ejecutorias, Caja 18, n° 3. Vid.: M. A. V A R O N A GARCÍA, Cartas ejecutorias del Archivo de la Real Cnancillería de' 
(1395-1490). Valladolid : Universidad de Valladolid, 2001, n° 861. 
(7) Sobre esta cuestión se han escrito numerosas notas, ya desde Antonio LÓPEZ FERREIRO, Galicia en el último tercio del siglo XV. La Coruña: Andrés 
1897, hasta Antonio ODRIOZOLA, Historia de la imprenta en Galicia. La Coruña : Biblioteca Gallega, 1992, quien definitivamente asigna la impresión a ' 
aunque todavía haya algunos que siguen dudando de si ésta fue realizada en Santiago por el propio Alvaro de Castro. 
(8) Julián MARTÍN ABAD, Los primeros tiempos de la imprenta en-España (c. 1471-1520) Madrid : Ediciones del Laberinto, 2003, p. 60. 
(9) "Halladas en La Coruña ocho hojas del primer libro que se imprimió en Galicia", en La Voz de Galicia, 2 de abril de 1987, p. 36-37. 
(10) Un ejemplar de esta impresión ha sido hallado recientemente y publicado en facsímil con una introducción por Francisco M E N D O Z A DIAZ-MAROT 
título Cuaderno de Alcabalas de 1484, Albacete, Instituto de Estudios Albaceteños "Don Juan Manuel", 2001. 
(I I) De esta edición no existe actualmente ejemplar conocido, pero de su existencia no podemos tener dudas puesto que Rafael FLORANES en los Apunti 
que añade a la edición de la obra de Francisco MÉNDEZ, Tipografía española... 2 a ed. corr y adic. por Dionisio Hidalgo. Madrid : Imp. de las Escuelas Pías, 
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(I 2) C. CALAMITA, Figuras y semblanzas del Imperio. Madrid : Colección "La Nave", 1952, pp. 7-17. De él lo toma Luciano GARCÍA LORENZO. "Los origen 
imprenta en Zamora", en Civitas : MC aniversario de la ciudad de Zamora. Zamora: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1993, p. 64-69. L l 
a su vez toma la referencia Juan DELGADO. Diccionario de impresores españoles (Siglos XV-XVII). Madrid: Arco Libros, 1996, II, p. 71 3-714. 
(13) María Luisa LÓPEZ-VIDRIERO, Pedro M. CÁTEDRA, La imprenta y su impacto en Castilla. Salamanca : Los Autores, 1998, p. 37-39. A su vez esta lista está 
da de Antonio ODRIOZOLA, "La imprenta en Castilla en el siglo XV", en Historia de la imprenta hispana. Madrid : Editora Nacional, 1982, p. 147-148, donde s i 
ge la bibliografía sobre cada edición. 
(14) Loc.cit, p. 13-14. 
(I 5) Véase la obra citada en la nota I I. 
(I 6) Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Colección bibliográfico-biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora o materiales para su estudio. Madrid : ImpW 
Fundición de Manuel Tello. 1891, p. 300-301. 
(I 7) Ha dado a conocer esta bula Pedro M. CÁTEDRA, Descortés bibliográficos. Primer descarte. Salamanca, El Autor, 2001. con una reproducción de la misfT| 
con su análisis. 
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LA IMPRENTA ZAMORANATRAS CENTENERA 

Margarita Becedas González 

unque la "noble y muy antiquíssima ciudad de Zamora" podría 
r con orgullo la condecoración de haber sido una de las primeras ciudades castellanas con imprenta y, además con una impren-

; de calidad, con tipos y tacos xilográficos originales, lo cierto es que vio demasiado pronto cómo otras ciudades y villas la aven
aban en actividad impresora e incluso comenzaban con una fuerza que ella nunca llegó a conseguir. En efecto, por citar algunos 
.os, la vecina Salamanca, que había comenzado su andadura tipográfica prácticamente al mismo tiempo que Zamora, se desarro-

¡ba y entraba de la mano de su Estudio General en un brillante siglo XVI; la pequeña villa de Alcalá de Henares, a la que llamaban 
•vplutum, ni siquiera había tenido período incunable, pero un cardenal y una universidad la convirtieron en el principal centro pro-

uctor de libros de Castilla; y en fin, el desarrollo empresarial y comercial, fomentado por una buena situación geográfica, convirtió 
la cercana Medina del Campo en el mayor emporio de distribución librera de la península. 

a difícil transición al siglo XVI 

mutis definitivo de Centenera, cuyas últimas actuaciones -esporádicas y menores- se prolongaron durante parte de la primera 
cada del siglo XVI, dejó la escena desierta nada menos que treinta años, más de un cuarto del nuevo siglo, el tiempo en que 

isneros promovía en Alcalá la Biblia Políglota Complutense, el mismo impresor publicaba en Logroño una radiante Crónica de Juan 
¡a imprenta salmantina se consolidaba o los Cromberger iluminaban Sevilla, antesala del Nuevo Mundo. 

ras esa treintena de años, volvemos a encontrar actividad tipográfica estable en Zamora durante un breve período comprendido 
"itre 1537 y 1543, que, al igual que la época incunable, constituyen otro oasis de actividad y calidad aceptables, augurando engaño-
imente mejores tiempos. 
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En efecto, en 1534 había llegado como obispo a Zamora, procedente de León, Pedro Manuel, que más tarde sería arzobispo! 
Santiago de Compostela. Pedro Manuel, siguiendo la estela de algunos de sus antecesores (I), que impulsaron de forma decis iva 
introducción del nuevo arte en muchas provincias, había estado muy ligado a la primera imprenta leonesa (2). En 1536 y ya en I 
nuevo destino zamorano, el obispo tomó contacto con un impresor de origen francés que trabajaba en Medina del Campo, PierJ 
Tovans (3), quien, acudiendo a la llamada de la diócesis, debió trasladar su taller a Zamora en 1537, con el fin de imprimir un] 
viano y un misal (4) y facilitar así la corrección de pruebas ¡n situ. 
Puesto que el contrato con la diócesis le obligaba a permanecer durante un tiempo indeterminado en Zamora.Tovans decidió afl 
meter allí nuevos trabajos, posiblemente asociado con Agustín de Paz, al parecer librero afincado en Zamora y reconvertido lueá 
en impresor quien costeó en el mismo año 1537 el primer trabajo zamorano de Tovans, Fíoscuíus sacramentorum (5). A éste sefl 
rían otros, sobre todo obras en romance, como E/ asno de oro, la Cuestión de amor, o la Instrucción de la mujer cristiana (6). 
Dejando tras de sí, al menos, nueve obras impresas en Zamora entre I 537 y 1539, en este último año PierreTovans dio p o r M 
minada su estancia en la ciudad del Duero, interesado en el negocio que le proponía la Universidad de Salamanca, un contrato pf l 
crear y estar al cargo de una imprenta universitaria con tipos latinos y griegos (7). En Salamanca publicó tan sólo dos obras, ^ B 
realizadas ambas en I 540, son las últimas que se conocen de él antes de perderse definitivamente su pista. Estas obras son, pofl 
lado, una de las primeras ediciones en castellano de El Cortesano de Castiglione con traducción de Boscán y, por otro, la ReprobaM 
de las supersticiones y hechicerías de Pedro Ciruelo, en la que utilizó para decorar la portada la misma orla arquitectónica que hafl 
usado en la impresión zamorana de la Instrucción de la mujer cristiana de Juan Luis Vives. 

Tras la marcha de Pierre Tovans, Agustín de Paz, que había figurado como librero, y que más tarde debió trabajar como impnB 
en calidad de empleado o socio de Tovans (8), formó compañía entre I 541 y I 542 con Juan Picardo, otro impresor tal vez tamtS 
de origen francés y posiblemente ayudante en el mismo taller De su unión, que conozcamos, surgieron tres obras de cierta « 
dad, en las que figuran grabados y letras capitulares que había utilizado Tovans en Zamora y que no aparecen en sus impreso^ 
mantinos, de lo que podría deducirse que Paz había tenido parte económica en el negocio y que ambos propietarios reparti^B 
las matrices y tipos. 
Los resultados de la nueva sociedad zamorana de impresores fueron, en 1541, las dos emisiones conocidas -con y sin colofón-8 
comentario latino de Luis de Medina a la obra del médico árabe Mesué, edición encargada por el profesor de la Universidad I 
mantina Fernando Arce de Benavente (9); y al final del mismo año, datada el 9 de diciembre, La Crónica General de España (I0]H 
edición de Florián de Ocampo y costeada por Juan de Espinosa; finalmente, en octubre de 1542, la sociedad publicó La RelaáoU 
lo acaescido en las Indias (I I), de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 
Entre medias es lógico pensar que los únicos profesionales afincados en Zamora aceptaran encargos para realizar impresos nr| 
res. Esto, al menos, parece deducirse de la comparación de la letrería gótica de los libros con la de los formularios adminis 
y sobre todo con las circulares del obispo a sus "clérigos e curas, capellanes e beneficiados", que se conservan en el Archivo His 
Provincial de Zamora, con data manuscrita de 1542 (I 2). 

Comparación de las portadas de Tovans para Question de amor y Picardo para las Cuatro partes. Las flechas señalan las siglas de la firma de Juan de Vil n * . 
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\ partir de 1542, no volveremos a tener noticias zamoranas de Agustín de Paz. Continuara o no en Zamora durante algún tiempo 
ís, lo que sí se sabe es que se trasladó a Astorga en 1545, con el encargo de imprimir libros litúrgicos, y que entre 1548 y 1552 

e estableció en Mondoñedo. Allí desarrolló la mayor actividad de su vida profesional, antes de trasladarse a Santiago de Compostela 
finalmente a Oviedo, donde, contratado por la diócesis, introduciría en 1556 el arte de la imprenta en la capital asturiana (13). 

)isuelta la sociedad formada por Agustín de Paz y Juan Picardo, este último permaneció en Zamora trabajando en solitario duran
te 1543, año en que, por encargo del librero de Medina del Campo Juan Pedro Mussetti, llevó a cabo tres importantes libros en 
omance, entre los meses de febrero y diciembre. Estas obras, de fácil comercialización y con buena aceptación por parte del públi-
o, fueron la primera edición del Libro intitulado los problemas de Francisco López de Villalobos (14), Los claros varones de España 
I5) de Hernando del Pulgar, cuya primera edición se había realizado en Sevilla en 1500, y, por último, una segunda edición de su 

interior Crónica de Florián de Ocampo (16), sin duda su obra de más éxito, hasta el punto de que fue objeto posteriormente de 
la emisión en la que se rejuveneció la portada indicando el año 1544 (17). 

A partir de estas fechas y nada menos que hasta la segunda mitad del siglo XVIII, apenas se puede hablar no ya, por supuesto, de 
opresores afincados en Zamora, sino que por ahora ni siquiera hemos encontrado con seguridad obras confeccionadas circuns-
incialmente en la ciudad. Cesáreo Fernández Duro, estimable autor del único intento de tipobibliografía zamorana, inserta en una 
le las secciones que componen su Colección bibliográfico-biográfica... (18), recoge, aprovechando las escasas fuentes de información 
¡bles que pudo manejar y contrastar; otras dos obras que supone impresas en Zamora en el siglo XVI; después, tras la parada obli-
ida en 1630, dando noticia del primer libro con pie de imprenta en Toro (19), no tiene más remedio que dar el salto hasta la mitad 

leí siglo XVIII. 

is obras del siglo XVI sin datos de imprenta que Fernández Duro adjudica a Zamora, fechándolas ambas en 1544 y sin ejempla-
:s conocidos, son un Compendíum Alphonsi Zamorae universorum Legis veteris preceptorum y una presunta primera edición del repe-
.1 amenté editado Libro de albeyteria... de Francisco de Reina, herrador zamorano. De la primera, recogida también por Palau (núm. 
79030) sin ejemplar no he podido llegar a concretar gran cosa, excepto que tanto Palau como Fernández Duro, este último mez-
mdo dos noticias de Nicolás Antonio, la consideran impresa, mientras que el propio Nicolás Antonio admite que podría ser manus-

rita. La obra de Francisco de Reina, en cambio, es más conocida y Fernández Duro debió asignar a Zamora la edición príncipe que, 
acuerdo con Palau (núm. 265812) y Delgado Casado (núm. 663) hizo en 1547 Agustín de Paz en Astorga y de la que el propio 

Paz hizo otra edición en 1552, ya establecido en Mondoñedo. 

elipse total: de la segunda mitad del siglo XVI a finales del siglo XVIII 
i definitiva, a mitad del siglo XVI, cuando en otros lugares todavía se paladeaban las mieles humanistas del llamado Siglo de Oro, 
¡mora veía cómo tras años agónicos, su imprenta se perdía de modo irremediable, adelantándose en medio siglo a la gran crisis que 
setaria a toda Castilla desde el principio de la siguiente centuria. Ciertamente, si incluso la robusta imprenta de Medina desapareció 
n los primeros años de siglo, está claro que la de Zamora, siempre de constitución débil, acusó la enfermedad mucho antes. 

¡ovans. Detalle de partitura en el Missale zamorense. 1539-1543 

tu tuoíS urfú cozda. Da 87 



En expresión de Cátedra y López Vidriero (20), "la historia de la imprenta castellana se entenebrece a principios del siglo XVII". L f l 
de Zamora, añadiríamos, se eclipsa de forma total, viéndose afectada tempranamente por el conjunto de problemas que llevarorS 
la imprenta castellana a la situación decadente del siglo XVII. Buscando motivos ceñidos al caso concreto de Zamora, FernándeB 
Duro culpabilizaba de la ausencia de imprenta en la ciudad desde mitad del siglo XVI a la lejanía de la Cor te, establecida finalmerB 
te en Madrid, así como a la decadencia de la feria de Medina del Campo. Le faltaba, sin embargo, reparar en otras razones, c o r B 
la situación extremo-occidental de la provincia, con la consiguiente carencia de vías de comunicación y con unas claras l imitación* 
comerciales e industriales, el gradual descenso demográfico desde ias últimas décadas del siglo XVI (21) y, por último, la inexisterB 
cía de alguna institución poderosa, que, al margen de las escuetas necesidades de una Iglesia provinciana, estuviera capacitada paifl 
reclamar la impresión de libros. 

Recapitulando, desde I 543 y hasta finales del siglo XVIII, no tenemos noticias de que haya habido obras impresas en Zamora o l 
que algún tipógrafo se sintiera atraído hacia una localidad con un reducido número de potenciales autores o lectores. Los escasa 
libreros de la ciudad, como Baltasar Fernández, documentado hacia I 603, no parece que se dedicaran a editar o a imprimir, corr í 
algunos de sus colegas anteriores o coetáneos de otras localidades, sino sólo a suministrar papel o libros, en muchos casos de prfl 
mera necesidad (22), y por supuesto impresos fuera de Zamora. Esta fecha de finales del siglo XVIII, en concreto, 1787, se alan» 
hasta bien entrado el siglo XIX si pretendemos encontrar obras de creación o de cierta envergadura, aparte de los impresos men| 
res, administrativos, legales o diocesanos. 

En la literatura tipobibliográfica de ciudades pequeñas y con imprenta discontinua, se suele repetir que la ausencia de libros i m j 
sos no implica necesariamente la ausencia de imprenta en la ciudad. Es cierto, pero a falta de noticias sobre talleres tipográficos^] 
Zamora, aunque fueran temporales y dedicados a impresos menores, y a falta de pies de imprenta zamoranos, no tendremos r f l 
remedio que hablar de "ausencia", a no ser que consideremos "presencia" las indudables necesidades de actividad impresora q iB 
tuvo que haber en Zamora, con independencia de dónde y quién las materializara (23). 

Todas las ciudades, a través de las diversas administraciones civiles o eclesiásticas, generaban formularios repetitivos de carácter prrvM 
do o documentos que debían ser difundidos. Estos impresos de carácter muy menor desde luego no justificaban el mantenimiento» 
talleres, sino que tenían que ser realizados por impresores ambulantes o incluso, dado que las piezas no precisaban de un especial c f l 
dado para las pruebas, por tipógrafos de otras ciudades. En este sentido, disponemos de algunos ejemplos de formularios e ¡mpresS 
menores insertos en los legajos del Archivo Histórico Provincial de Zamora y en los fondos pertenecientes al Archivo Municipal, l f l 
lizados claramente por las diversas administraciones zamoranas durante los siglos XVI y XVII. Además de los que ya cité anteriormeH 
te, casi con toda probabilidad vinculados a Picardo y a Paz y correspondientes a la primera mitad del siglo XVI, he podido ver c f l 
fecha a mano entre 1583 y 1587, vanos impresos idénticos, con tipos redondos, la mayor parte comenzando Amonesto y mando a \m 
todas e qualesquier personas desta ciudad y Obispado... y con un final impreso Fecha en camora seguido de la data manuscrita. 

Respecto al siglo XVII, conservamos formularios y otros documentos de archivo estrechamente vinculados a instituciones civil^B 
eclesiásticas zamoranas, memoriales del cabildo o del obispado, manifiestos de cofradías, etc. en los que en ningún caso c o n » 
datos de lugar o de imprenta. 

Donato. Viñeta del Pro Sanctissimi. 1611 
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•.•ñaue la investigación sobre la imprenta en Zamora desde mitad del siglo XVI se encuentra aún en un estado inicial, ya pueden 
;grimirse razones para, por un lado, asegurar que no hubo impresores residentes desde la primera mitad del siglo XVI hasta la 

inda del siglo XVIII y, por otro lado, para dudar incluso de la existencia de contactos habituales con impresores itinerantes, por 
que la mayor parte de los pequeños impresos conservados ni siquiera habrían sido confeccionados en Zamora. He hablado de 

existencia de contactos habituales, porque, como la excepción confirma la regla, en 1722 encontramos por única vez, desde Juan 
ardo hasta 1787, el nombre de un impresor en un pie de imprenta zamorano. Se trata de Francisco García, en una oración fúne-
e encargada por la Compañía de Jesús (24). A falta de comprobaciones tipográficas, se podría aventurar la posibilidad de que este 
ipresor fuera el Francisco García Honorato que tuvo imprenta en Salamanca en esos años. 
todo caso, todos los demás indicios apuntan tanto al vacío total de talleres en Zamora como a la carencia de encargos a impreso-

:s itinerantes. En efecto, por un lado hay un riguroso anonimato de datos de impresión en las pequeñas piezas relacionadas con 
¡mora conservadas entre finales del siglo XVI y 1787, aunque es cierto que el género de estos impresos, de carácter administrativo, 
> propiciaba en absoluto que figuraran en ellos los datos de imprenta. Por otro lado, cuando en 1787 se le dieron facilidades eco-

ómicas a Manuel Fernández, librero de la ciudad, para instalar un taller el ayuntamiento, además de considerar este paso un gran y 
jvedoso avance, reconoció que había que adquirir los moldes y matrices en Madrid; y, por último, está claro que, de forma sistemá-
a, los misales o breviarios de primera necesidad y, sobre todo, cualquier obrita un poco más enjundiosa, salida de la pluma de zamo-

mos o autores vinculados estrechamente a la ciudad, o bien finalizaba sus días no imprimiéndose o bien se remitía a otra ciudad. 

Firma de JacintTabemel para la portada del Libro de los tratados. 1630 
Morillo.Tipografías y viñetas del Libro de los tratados 
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En este sentido, son paradigmáticos los casos relacionados con aquellas obras que intentaban demostrar que Numancia era en roM 
lidad Zamora (25), pues proyectos como la Disertación sobre Numancia a favor de Zamora de Francisco Alvarez, que incluso obtul 
vo las licencias de impresión y significativamente fue enviada a Salamanca, o la Historia de San Ildefonso de Jerónimo Martínez cf l 
Vegas, con el consiguiente opúsculo numantino, y que consiguió licencia de impresión en 1615, nunca llegaron a pasar a molde. O t r J 
obras, sencillas de imprimir y muy vinculadas a Zamora, como las Constituciones Synodales del Obispado de Zamora (26), una Orac iM 
panegírica a la Virgen en el siglo XVII (27) o varias similares en el siglo XVIII (28), fueron impresas en Salamanca. 

La lenta recuperación del siglo XVIII 

Durante el siglo ilustrado se reactivó en cierto modo la industria y en general, la vida zamorana, pero ni siquiera la fundación d e n 
Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora, creada tempranamente en 1778, consiguió impulsar la confección de libros (29)1 
Así, el siglo XVIII comenzó siguiendo la estela de la centuria anterior con formularios y documentos de archivo, que ¡rían multidH 
candóse y variando en su tipología. Crecieron también llamativamente, a partir de la segunda mitad, las cartas pastorales de los sucfl 
sivos obispos, al mismo tiempo que hicieron su aparición las novenas a las vírgenes, género que será usual en el siglo siguiente. Estff 
pequeños impresos, de los que se conserva algún ejemplar o simplemente noticias de que hayan sido hechos, están todos vincula 
dos claramente a Zamora, aunque unos tienen pie de imprenta de otra ciudad y otros - los que más nos interesarían aquí- son riguj 
rosamente anónimos en su tipografía y, por lo tanto, con más posibilidades de que sean productos de impresores contratados p T 
Zamora circunstancialmente. 

Aunque no hay constancia de que en estas décadas se intentaran imprimir libros u obritas de creación, es indudable que la neces 
dad de contar con un taller fue acuciante desde mediados del siglo XVIII, con el fin de dar salida, sobre todo, a las Órdenes y ReM 
Cédulas que debían ser difundidas en Zamora. Esta fue sin duda la causa fundamental para que en 1787 se tomara la determi^ 
ción de recuperar para la ciudad el negocio de un taller de imprenta estable. 

En efecto, el I de octubre de 1787, por acuerdo del Ayuntamiento de Zamora y a petición del mismo interesado, se adelantó 
Manuel Fernández, librero de la ciudad, la suma de doce mil reales, a devolver en ocho años, con el fin de que pudiera adquirir* 
Madrid "una prensa de impresión con las matrices y moldes suficientes para imprimir cuantos asuntos sean menester" (30). Las tai 
as del nuevo taller; dadas las circunstancias que rodearon su nacimiento, se limitaron casi exclusivamente a los impresos menores 
administrativos, y sobre todo, retomando la labor de las imprentas desconocidas de los años anteriores, a las copias de las suces] 
vas reales cédulas. En una sola ocasión Manuel Fernández se apartó de la rutina administrativa y llevó a cabo hacia 1788 o \7SM 
impresión de una curiosa obrita de creación, un libro "chico" en verso, un romance original del profesor de retórica Manuel Pela 
y de apenas 24 páginas, titulada Duero-Machia (31), que describe varias inundaciones del Río Duero, así como los estragos cauj 
dos por éstas. 

91. Vallecillo. Escudo de la portada de una Cédula Real. I 804 
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Por fin, la continuidad 
•lanuel Fernández pasó el relevo a la familia Vallecillo a partir de 1798. Esta familia, formada sucesivamente por Juan, Leonardo, la 

ida de éste e hijos y por último Vicente, se encargaron de sostener la recién recuperada imprenta zamorana desde los últimos 
ios del siglo XVIII hasta algo más de la mitad del XIX. 
as obras impresas en la primera mitad del siglo solían ser encargos de la Diputación, del Ayuntamiento o de la Diócesis, sobre todo 
opias legales, edictos, novenas y pastorales del obispo. Otro tipo de obras menores pero muy vinculadas a Zamora, que se habían 
chado en falta en las centurias anteriores, tienen, por fin, cabida en la imprenta zamorana. Así, podemos resaltar las sucesivas edi-
lones desde principios de siglo de las Letras de los villancicos que se han de cantar en los solemnes maitines del nacimiento de Nuestro 
eñor Jesu-Chñsto en la Santa Iglesia Catedral de Zamora, los estatutos de la Sociedad Patriótica de Zamora, impresas en 1820, la 
'}>aaón fúnebre de la Reyna de España, Doña María Josefa Amalia de Saxonia... impresa hacia 1829 por Juan Vallecillo o las obras rela-
jonadas con la Sociedad Económica de Amigos del País. 

\ partir de 1833 comenzó a publicarse el Boletín Oficial de la Provincia, impreso en un taller propio, que venía a sumarse al de la 
imilia Vallecillo. Poco después, a partir de 1845, comenzando con El Genio del Duero: periódico del Liceo Artístico y Literario de Zamora 
), en la década de los 50, con La Estrella zamorana: periódico de ciencias, literatura y artes y El Liberal zamorano, se hizo patente el 
iesarrollo de! periodismo en una Zamora que, al igual que la mayor parte de las ciudades españolas, no se mantuvo ajena a la fie-
re periodística del convulso siglo XIX, viendo nacer y morir rápidamente un buen número de publicaciones periódicas de tema 
político, social y cultural (32). 
entamente, hacia la mitad del siglo XIX, surgieron nuevos nombres de impresores -Ildefonso Iglesias, Bartolomé Velasco, Nicanor 
ernández, Aguado- que instalaron diversas imprentas y litografías, así como nuevos organismos, asociaciones, instituciones -el 
olegio de abogados, el Instituto de Segunda Enseñanza-, que por primera vez reclamaban la impresión de sus reglamentos o sus 

liscursos inaugurales. Fue en esa época cuando la vieja imprenta manual zamorana obtuvo al fin la continuidad que nunca antes 
¡bía conseguido, logrando mantenerse en el nivel esperable de una pequeña ciudad de provincias. 

IOTAS 
) Recordemos, por ejemplo, el primer incunable impreso en España, en 1472, El Sinodal de Aquilafuente, encargado a Juan Parix por el obispo Juan Arias Dávila o 

i primera imprenta granadina tras la conquista por los Reyes Católicos, cuya instalación fue promovida por su primer arzobispo, Fray Hernando deTalavera. 
2) Juan Delgado Casado, en su Diccionario de impresores españoles. Madrid, Arco Libros, 1996,1, núm. 469, considera primer impreso leonés a las Constituciones de 

Pedro Manuel, publicado en León en 1526. Martín Fuertes, en cambio, adelanta la fecha de introducción del nuevo arte a 1523, con el Misal conservado en el 
Xrchivo Catedralicio de Astorga, e incluso considera probable que el Manuale Legionense del Archivo Histórico Diocesano de León fuera realizado allí en torno al 
ño 1521. Cfr: José Antonio Martín Fuertes:"Los orígenes de la imprenta en León. Avance sobre un trabajo de investigación en curso", En Anales de Documentación, 
o\. I, 1998, pp. 125-13. 

i Sobre la actividad deTovans en Zamora, cfr Jaime Moll,"PedroTovans, impresor en Medina del Campo, Zamora y Salamanca", en Trabajos de la Asociación Española 
e Bibliografía. II, Madrid, AEB, 1998, pp. 101 -1 I I 
: ' Brevianum zamorense, en 8o, con ejemplar incompleto en la Biblioteca Nacional de España, y Missale zamorense, en folio, con ejemplar; así mismo incompleto, en 
biblioteca de los franciscanos de Santiago de Compostela. La carencia de datos impide aventurar las fechas reales de edición. 
) Fernández de Villegas, Pedro: Flosculus sacramentorum et modus atque ordo visitandi elencos... Zamora: Pedro Tovans, Expensis Augustini de Paz, 1537 (8 de julio) 
n ejemplar conservado en la Biblioteca Pública de Évora (Portugal). 
Apuleyo, Lucio: El asno de oro traducido por Diego López de Cortegana. Zamora: Pedro Tovans, 1539 (26 de marzo), con ejemplar conservado en la Biblioteca 

acional de París -Vives, Juan Luis: Instruction de la muger christiana. Zamora: Pedro Tovans, 1539 (20 de mayo), con ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
la Biblioteca de Cataluña y en la Biblioteca Pública de Córdoba- Question de amor: agora nueuamente ¡mpressa, con algunas cosas añadidas. Camora: en Casa de 

"•droTouans, 1539 (28 de julio), con ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
) Teresa Santander en Nebrija y la imprenta salmantina del Renacimiento. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1981 y posteriormente M a Luisa López 
iriero / Pedro Cátedra en "La imprenta y su impacto en Castilla", en A. García Simón (ed): Historia de una cultura, la singularidad de Castilla, //.Valladolid, Junta de 
ístilla y León, 1995, pp. 463-542, transcriben completo este interesante documento de la Universidad de Salamanca, en el que queda atestiguada la intención de 

stitucion de montar un taller propio y en el que se establecen las condiciones que debía reunir la imprenta, así como el especial buen trato que se pretendía 
-pensar a Tovans; formaban parte de la comisión que decidió el contrato, entre otros, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, "a quien fue cometido lo de la 
iplenta, por virtud de la dicha comisión". Sobre la breve actividad deTovans en Salamanca, cfr Lorenzo Ruiz Fidalgo, La imprenta en Salamanca (1501-1600), Madrid, 
reo, 1994, pp, 63-64 

begún recoge Jaime Molí, Op. cit, p. 107, Agustín de Paz figuraba todavía como librero en Zamora en 1545, cuando fue contratado por la diócesis de Astorga, 
o ya debía ser propietario de una imprenta, puesto que se comprometía a trasladarla. Por su parte, Juan Delgado Casado, Op. cit, núm. 884, recogiendo opinio-

e Bouza, Odriozola y Barreiro, añade que Paz fue empleado deTovans en Zamora, antes de independizarse y seguir trabajando en la misma ciudad. 
edma, Luis de: Ludovia a Methina, medid, smgulare comentum capitis pnmi secundae sectionis Mesues una ad tota sectione cu introductione & elucidationes nonullae 
ae in capita de Rhabarbaro et Casia eiusde Mesues... Zamorae: perAugustinu de paz & loannem picardum, 1541. De esta única impresión latina de Paz y Picardo, 

íicieron dos emisiones, de las que conocemos sendos ejemplares. Una de las emisiones se corresponde con el ejemplar R/28753 de la Biblioteca Nacional de 
, que presenta un claro colofón: "¡mpressum Zamorae perAugustinu de || paz, & loannem picardum". De la otra emisión se conserva un ejemplar en la British 

rary descrito por Denis E. Rhodes en Catalogue of books printed in Spain and ofSpanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library, 
'i • ed., London.The British Library 1989, p. I 33, y recogido a su vez por Ruiz Fidalgo, Op. cit, núm. 235. Ambos bibliógrafos habían considerado, hasta que pudimos 

astar los dos ejemplares, que el libro de la British Library pertenecía a una edición salmantina de 1541 de Pedro de Castro. Sin embargo, la única diferencia 
o y otro es la inexistencia de colofón en la copia de Londres, emisión en la que, por razones desconocidas aunque desde luego de modo intencionado, se 

ajado una línea la palabra "FINÍS", ocupando así parte del espacio que en el libro de Madrid está dedicado al colofón. 
po, Honan de: Las quatro partes enteras de la Crónica de España que mando componer el Serenissimo rey don Alonso llamado el Sabio... vista y emendada 

S41 a

(Qa?e * SU imPression Por e l maestro Florian Docampo... Fue impressa... en la... cibdad de Zamora: por Agustin de Paz y Juan Picardo... a costa de Juan d'Spinosa, 
^ (9 diciembre), con abundancia de ejemplares conservados. 

a eza de Vaca, Alvar: La Relación que dio... de lo acaescido en las Indias en la armada donde yua por gouernador Pamphilo de Narbaez desde el año de veyn-
Vla R 6 A t 0 °ñ0 * t r e y n t a y s e y s q u e bolvi° ° S e M " ° c o n t r e s d e s u compañía. Zamora: Agustín de Paz y Juan Picardo, 1542 (6 octubre), con ejemplares, entre otros, 
12) N 6 a e m i a d e l a H i s t o n a e n M adnd, en la British Library de Londres y en la Public Library de Nueva York. 

o t l c l a Y copias de éstas y otras hojas sueltas impresas de finales del siglo XVI e incluso del siglo XVII me fueron facilitadas por el profesor de la Universidad 
-aiamanca Vicente Bécares Botas, a quien agradezco vivamente su generosidad. 

i) Cfr Juan Delgado Casado: Op. cit, núm, 663. 
r ¡o com r w A 3 ° francisco: ¡-ibro intitulado los problemas de Villalobos que tracto de cuerpos naturales y morales.Y el tractado de las tres grandes.Y una canción. 
cader de íh 6 " ^ ° n ' ^ a m o r a : P o r Juan Picardo, impresor de libros vecino d'la dicha ciudad, a costa y expensas del virtuoso varón Juan Pedro Mussetti mer-
zamorana' ^ V e C ' n ° ^ M e d i n a d e l C a m P ° 1543 (9 febrero). Esta obra gozó pronto de nuevas ediciones, en Zaragoza (1544) y en Sevilla (1574). De la edición 
Nacional J í C ° n s e r v a n v a n o s ejemplares en España (Histórica Municipal de Madrid, Universidad de Valencia, etc.) y en el extranjero (British Library y Bibliotecas 

uiiaies ae París y Lisboa, entre otras). 

Juan Picardo ^ H C ' ° r o S v a r o n e s d e ^Paña: hecho por Hernando de Pulgar, dirigidos a la muy alta Reyna doña Ysabel Reyna de Castilla. Zamora: en casa de 
os a e Juan Pedro Musseti. 1543,23 de julio. De esta edición se encuentran ejemplares en la Biblioteca Pública de Évora en Portugal, en la Fundación 



Lázaro Galdiano, en la Universidad de Salamanca y en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
(16) Ocampo, Florián de: Los quatro libros primeros de la Crónica General de España que recopila el maestro Florión do Campo. Zamora: por Juan Picardo, a costa ¡ 
Juan Pedro Mussetti, 1543 (15 diciembre). De esta edición existe un buen número de ejemplares tanto en España como fuera de ella.También se conservan va 
copias de la emisión de 1544. 
(17) Dos años más tarde, en 1546, Picardo reapareció imprimiendo en Salamanca, aunque tan sólo una obra y en ese único año; sus andanzas desde entonces i 
son, por ahora, desconocidas. 
(18) Cesáreo Fernández Duro: Colección bibliográfico-biográfica de noticias referentes ó la provincia de Zamora o Materiales para su historia, Madrid, 1891. La obra 1 
premiada en el concurso de la Biblioteca Nacional de 1876. Puede verse un comentario crítico sobre ella en: Juan Delgado Casado, Un siglo de bibliografía en Espa 
Tomo I, Madrid, Ollero & Ramos, 2001, pp. 390-393 
(19) Portillo, Rodrigo de: Libro de los tratados de Christo S. N. y de su Santissa Madre... En Toro: por Jerónimo Morillo, 1630, con ejemplares en un buen númer 
instituciones españolas, entre otras en Caja España en Zamora. 
(20) Op. cit, p. 507-509 
(21) José Carlos Rueda, Juan Francisco Hernández y Eduardo Velasco, "La población zamorana: siglos XVI-XIX", en Historia de Zamora, Tomo II, La edad mode 
Zamora, Diputación, Instituto de Estudios Zamoranos 'Florián de Ocampo', Caja España, 1995, pp. 25 I -339. 
(22) Desde luego, entre los libros de primera necesidad se encontraban las cartillas de primeras letras que, en todo caso, no habrían podido ser impresas en Za 
ya que la catedral de Valladolid contó desde 1583 hasta finales del siglo XVIII con el privilegio de impresión de las cartillas usadas en las escuelas castellanas; 1 
co, por supuesto, podían abordar la impresión, ni siquiera para uso interno, de los libros litúrgicos, especialmente los del Nuevo rezado, ya que, como sabemos,; 
que no hubo nunca privilegio real, los contratos de impresión se establecieron fundamentalmente con Plantino. Para conocer el uso de otros libros de primera i 
sidad y, en general, para todo lo concerniente a la educación en Zamora en estos siglos, cfr: Francisco Javier Lorenzo Pinar La educación en Zamora y Toro duran 
Edad Moderna: primeras letras y estudios de gramática, Zamora, Semuret, 1997. 
(23) El caso de Segovia, pequeña ciudad con una evolución parecida a Zamora -brillante período incunable, siglo XVI intermitente-, aunque con una mejor sr¡ 
ción geográfica, presenta, a pesar también de su pobreza impresora, una situación algo distinta, que sí permitiría hablar de "imprenta en la ciudad", aunque en muc 
ocasiones fuera a cargo de tipógrafos itinerantes o vinculados muy temporalmente a ella: si bien en número reducido, se imprimieron en Segovia durante el sjj 
XVII libros e impresos menores en los que consta en el pie de imprenta el lugar y nombre del impresor circunstancia que en Zamora no llega a darse. Cfr: Fer 
de los Reyes Gómez, La imprenta en Segovia (1472-1900), Madrid, Arco Libros, 1997. 
(24) Oración fúnebre en las exequias que los Padres de la Compañía de Jesús de Zamora... consagraron a la memoria de su fundador... Francisco Zapata Vera y MoralÁ 
Obispo de dicha ciudad, dixola... Francisco de Miranda, de la Compañía de Jesús... sacanla a luz los mismos Padres de la Compañía de Jesús de Zamora. Impresa... en Zamc 
: por Francisco Garcia, [ca. 1722]. 
(25) Tal como afirma irónicamente Cesáreo Fernández Duro en Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, 4 vols., Madrid, Sucesores 
Rivadeneyra, 1882-1883, V I, p. 22, "aunque se escribiera de Teología, de Derecho, de Medicina, no se daba por buena obra de zamorano que no dedicara siquie 
un apéndice a la cuestión batallona, único medio de alcanzar la benevolencia del Regimiento, tan útil, tan necesaria..." 
(26) Constituciones synodales del Obispado de Zamora hechas y ordenadas por Don luán Ruyz de Agüero... en la synodo que celebro... en... deziembre del año 1584. 
Salamanca: en casa de Juan y Andrés Renaut..., 1589. 
(27) Oración panegírica, a María S™ en su Purissima Concepción, dixola... Antonio de Rio Colmenares... en la otava que celebro la Muy Noble Ciudad de Zamora. 
Salamanca: por loseph Gómez de los Cubos, 1662. 
(28) Entre otras, Puntual diario de las fiestas que ... Zamora, celebró en obsequio del... Señor nuestro Luis Primero ... Principe de las Asturias... escrito por Alonso Cres| 
Garcia de la Pinilla. En Salamanca: por Eugenio Antonio García, [ca. 1707] o Carta pastoral que... Manuel Ferrer y Figueredo Arzobispo, Obispo de Zamora dirige W 
fieles de su obispado sobre el juego. En Salamanca: en la oficina de Juan Antonio de Lasanta, impresor de la Universidad, 1782. 
(29) Para la actividad económica de Zamora entre los siglos XVI y XVIII, ven además de otros estudios más específicos: Juan Carlos Alba López y José Carlos Rued 
Fernández, "La industria y el comercio en la Edad Moderna", en Historia de Zamorajomo II, La edad moderna, Zamora, Diputación, Instituto de Estudios Zamorar^ 
'Florián de Ocampo', Caja España, 1995, pp. 147-212. 
(30) El texto completo del acuerdo del Ayuntamiento puede verse en Cesáreo Fernández Duro, Op. cit, p. 296. 
(31) Duero-Machia de D. Manuel Pelaz... al muy ilustre señor D. Marcos Antonio Romero de Villafañe Hurtado de Mendoza señor de Formariz, Vice-director de la Socieck 
Económica, etc. En Zamora: En la Oficina de Manuel Fernández, a partir de 1788, con ejemplar en el Palacio Arzobispal de Zaragoza y reproducido en Zamc 
Ilustrada. 
(32) Sobre la prensa zamorana a finales del siglo XIX, cfr Mariano Esteban deVega,"Estadística y tipología de la prensa zamorana en la Restauración", Studia Zamorerr. 
IX, 1988, pp. 43-56, y del mismo autor;"Sociedad y empresa periodística en Zamora durante la Restauración, 1875-1898", Primer Congreso de Historia de Zamora.Torrñ 
4, Moderna y Contemporánea, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos, 1993, pp. 359-366. 

92. Calamita. Viñeta de Mercurio en contracubierta de Diccionario técnico... 1894 
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BIBLIOTECAS PARTICULARES 
ZAMORANAS DEL SIGLO XVI 

Vicente Bécares Botas 

.1 recorrido por los anaqueles de una biblioteca particular nos 
pone ante los ojos las apetencias -también las alergias- intelectuales de su dueño y, si lo hacemos por varias de ellas, el denomina
dor común nos permitiría incluso vislumbrar el panorama mental de toda una época. Por lo que toca a las bibliotecas de otros tiem
pos, esa posibilidad nos la ofrece el repaso de los testamentos antiguos y de los inventarios post mortem, que suelen ir anejos, donde 
a menudo se recoge con detalle, entre el conjunto de los bienes del fallecido, la lista de los libros poseídos en vida. Sólo se exige, 
para el entendimiento cabal y juicio recto, situarse en el horizonte de expectativas que hizo posible la acumulación de esos volú
menes y no de otros. 
El siglo XVI significa la liquidación definitiva de la Edad Media y la culminación del Renacimiento que trajo la modernidad, una de 
cuyas marcas más llamativas la constituye el Humanismo, es decir el movimiento que busca para el individuo el status propio de un 
hombre digno de tal nombre, posición que entonces exigía como requisito indispensable los studia humanitatis (gramática, retórica, 
poética, historia, filosofía), sin necesidad de ser clérigo. Por eso se asocia al humanista con la educación en las "letras humanas" y con 
los clásicos, porque para acceder al saben depositado en los auctores, y para manifestarlo, era preciso pasar por la puerta de la lati
nidad (que incluía las letras griegas). Intimamente relacionada con la anterior, la segunda característica viene dada por la revolución 
espiritual asociada a los nuevos tiempos: a la zaga de la ruptura del pensamiento único medival, la devotio moderna significa evange-
iismo puro (la philosophia Christí), el rechazo de toda manifestación externa de la piedad y, por tanto, la confinación de la religiosi
dad al ámbito de lo privado y personal (así el luteranismo, el erasmismo y movimientos afines), lo que hará posible un discurso cien
tífico laico, esto es, independiente de la teología, y el despegue de la nueva ciencia experimental. La ofensiva de las corrientes moder-
nizadoras por imponer la "reforma" encontrarán la oportuna réplica "a la contra" en aquellas otras que pretenden mantener la uni
dad católica de fe, abocando todo ello a la síntesis del Barroco y conformando lo que nosotros sentimos como nuestro Siglo de 
Oro, por la perfección a que llegó la lengua en que nos expresamos y la originalidad de la literatura que representa nuestro patro-
monio más preciado, una y otra fruto de esa compleja combinación de corrientes antiguas y modernas. 

La muestra, entre otras posibles, de bibliotecas zamoranas del siglo XVI que presentamos a continuación, pueden ser objeto de aná
lisis de la más diversa índole, bibliográficos o históricos, cuantitativos o cualitativos. Por el número de libros poseídos, al sobrepasar 
el centenar, estas librerías caen dentro del grupo que se reconoce como "importante", teniendo en cuenta los niveles medios de la 
época; y, consideradas las proporciones temáticas, tampoco puede decirse que haya predominio del libro religioso, ni siquiera en las 
de gentes de iglesia; por el contenido de los libros, estos inventarios pueden ayudarnos a sacar algunas conclusiones sobre catego
rías de lectores y prácticas de lectura en ese arco temporal y cultural que va del Renacimiento al Barroco en un centro urbano no 
universitario como es la Zamora renacentista. El primer rasgo común a todas ellas que salta a la vista es justamente su carácter 
culto', es decir por ejemplo, la marcada presencia de los libros de "humanidad", y ello porque, como dijimos, el latín constituía la 

clave para el acceso al conocimiento, por entonces compartimentado Artes, Derecho (civil y canónico),Teología y Medicina; los gra
dos del mismo eran los de bachiller, licenciado y doctor; además, el bachilleramiento en Artes (tres cursos de Súmulas, Lógica y 
nlosofia) era requisito obligado para acceder a las facultades más severas de Teología y Medicina. No es de extrañan pues, la pre
sencia abrumadora de los autores clásicos en todas ellas, dado que sus dueños eran universitarios: un clérigo bachiller presumible
mente en Artes, un médico y un canonista.Y de los libros que hoy llamaríamos "de texto", los maestros modernos de latinidad: el 
trasmo modelo del buen latín, el Lorenzo Valla de las elegancias, el gramático Antonio de Nebrija, más los poetas italianos en latín, 
el Petrarca o el Poliziano de las Silvas. Como no lo es tampoco la abundancia de los libros técnicos o del "oficio", medicina y dere
cho canónico, cosmografía y ciencias naturales; y los de devoción (litúrgicos y de piedad); otra cosa es que descendamos al detalle 
y consideremos qué clase de piedad, en función, por ejemplo, de la presencia del libro erasmista. Ni, menos aún, lo es, si nos situa
mos en el ámbito de lo local, el encontrarnos con los ejemplares de la liturgia zamorana pretridentina, esto es, los dos Misales, el 
Breviario y el Manual zamoranos impresos, hoy práctica y dolorosamente extintos (restos de un Misal y del Breviario nos quedan); 
o con los autores zamoranos de "actualidad", los más llamativos de los cuales serían el médico Francisco López de Villalobos y el 
cronista Florián de Ocampo (falta el teólogo Alfonso de Castro); o con productos de las prensas locales, la incunable de Antón de 
Centenera, más las Pedro Tovans, Agustín de Paz y Juan Picardo. 

las interesante, en mi opinión, es que el estudio de los inventarios de estas estupendas bibliotecas quinientistas nos permite con
sideraciones de mayor calado, como es distinguir entre las diversas categorías de lecturas y de lectores zamoranos, a saber, el huma-
n|sta, el estudioso (dueño de libros científicos técnico - profesionales), el intelectual, el clérigo, el devoto (dueños de libros litúrgicos 
y piadosos), el heterodoxo (poseedor de libros prohibidos) y el lector puro, es decir, el que posee libros de lectura no obligatoria, 
omo pueden ser los literarios, de ficción, de entretenimiento en una palabra, de los que el canónigo Hernando Jiménez constituye 
n caso excepcional, tanto por la cantidad de libros como por la calidad de la literatura a que era aficionado: poesía italiana verná-
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cula sobre todo y literatura romance.X siguiendo la vía negativa, también es digna de notar la ausencia total de novelas de caba 
rías y de otras muestras de la llamada literatura popular (relaciones de sucesos, pliegos de cordel), poco gratas para la mor 
entonces, lo que suele excluirla de las bibliotecas "serias" (no de la lectura), pero también de "devociones populares" (libros de hol 
sólo aparece uno y en griego, lo que prueba que no era para uso devocional). Estamos, pues, ante bibliotecas que podríamos cali
ficar de urbanas, cultas, predominantemente laicas... 
Y podríamos seguir haciendo fáciles observaciones de muy diversa suerte, pero concluyamos. Es el momento de presentar a fl 
propietarios de los venerables volúmenes y de hacer el recorrido, siquiera ideal, por sus bibliotecas, repasando con la vista estanjT 
rías, alacenas y títulos estampados en los lomos de los libros, tal cual deja entrever la escueta noticia de los inventarios. Añado etm 
corchetes alguna identificación aclaratoria de autores o títulos (cuando me viene a las mientes), dejando el resto (por innecesa 
o sólo posible) para un más cusioso y avisado lector 

La biblioteca de un clérigo humanista: el bachiller Juan de Almaraz. 
El bachiller Juan de Almaraz hizo testamento en 1554 y había sido, según dice él mismo, cura de Algodre y de San Martín de I 
Caballeros de Zamora. Se titula bachiller, y a juzgar por los libros de su biblioteca, debía de serlo en Artes, dado el predominio d< 
libros humanísticos, y es lógico que lo fuera por Salamanca. Lo llamo humanista porque la posesión de libros en griego lo delata, ejj 
particular por la presencia en sus estantes de la preciada Biblia Políglota Complutense, cuyo futuro desea asegurar legándola al mona 
terio de San Jerónimo, extramuros de Zamora, a la que sin duda se refiere en una de sus mandas testamentarias: "la mi biblia grieg 
que son seis cuerpos de libros, enquadernados en tablas y cubiertos de datilado". La posesión del texto polígloto de la Biblia noí 
permite conjeturar esa mentalidad de lector "crítico" hacia el libro sacro que generalmente se acepta como síntoma de HumanisrM 
y de lector curto, esto es, el que dominaba los instrumentos de la educación superior y moderna. Porque, considerada en conjuní 
su biblioteca, vemos que dos terceras partes la forman el libro humanístico y, aunque se trata de un clérigo, sólo queda un tercio parí 
la liturgia y la teología; sin excluir al ubicuo Erasmo (33, 79, 93 y 94).Y también era, de los tres, el que más "libros zamoranos" poseí 
ía, los que servían a la liturgia local, pretridentina: un Misal (10), dos Breviarios (13 y 67) y el Manual (17), impresos de Zamora hcj 
fatalmente aniquilados; además podía tener al menos un par de "centeneras": las Ordenanzas viejas (12) y el Manuale sacramentóme 
(82); y una de las Crónicas del maestro Ocampo (97); literatura de entretenimiento, casi nada: sólo las Trescientas de Juan de Mena 
(61). Estos eran los volúmenes de su propiedad, tal como se recogen en su testamento (AHPZa. L° 166 (1554), f° I28v):¡ 

I] Yten una Blibia en seys cuerpos que mandó a san Jerónimo [la Políglota Complutense]. 
2] Yten un libro suma silvestrina [Silvestre de Prierias]. 
3] Yten otro libro Gerónimo Aleandre. 
4] Otro libro pequeño Maestro de las sentencias [Pedro Lombardo]. 
5] Otro libro Juanes Franciscus. 
6] Una Apostila sobre los evangelios [Nicolás de Lyra], 
7] Un libro de dotrina cristiana de los grandes. 
8] Una Blibia de las pequeñas. 
9] Unas epístolas de Prutarco [?]. 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Un misal camorano de los viejos. 
Un refuxium confesorum [San Antonino de Florencia], 
Unas ordenanzas viejas [Ordenanzas reales de Castilla]. 
Un bribiario camorano. 
Unas decretales viejas. 
Un misal. 
Otro libro llamado Calepino. 
Otro libro manual camorano. 
Una suma selvestrina [Silvestre de Prierias]. 
Otro libro llamado Catena áurea [Santo Tomás]. 
Otro libro llamado Catálago de los santos [P de Natalibus]. 
Unas oras pequeñas de griego. 
Un libro de Antonio de Lebrixa. 
Otro libro llamado suma angélica [Angelo de Clavasio], 
Unos comentarios de Bernaldo Serraheno. 
Unas omelías viejas. 
Un bocabulario eclesyástico [R. Fernández de Santaella]. 
Otro bocabulario de Antonio [de Nebrija]. 
Un sacramental en romance [Sánchez de Verdal]. 
Un Conpolio Mela [Pomponio Mela]. 
Otro libro llamado Extrabo de sytu orbis [Estrabón, De situ orbís]. 
Otro libro llamado Plinio. 
Otro libro escripto de mano de Marco Aurelio [Fr A. de Guevara]. 
Otro libro de Arasmo [Erasmo de Rotterdam], 
Otro libro llamado Omero enquadernado. 
Otro libro Quinteliano. 
Otro libro de Plinio. 
Otro Angelo Policiano. 
Otro libro Farsalia Lucano. 
Otro libro llamado Opera virgiliana. 
La segunda obra de Mantuano. 
Otro libro llamado Vergilario [Viridarium illustrium poetarum ?]. 
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Otro Marco Tulio Cicerón. 
Otro Terencio con cinco comentos. 
Otro Quinqueliano con comentos. 
Un arte de Antonio [de Nebrija]. 
Otro libro llamado Urbane gramacie [la Gramática griega de Urbano da Belluno]. 
Otro libro llamado Domicano Calderino [Marcial comentado por ?]. 
Otro Boecio. 
Una dotrina de mostrar mocos [). Sulpitius, Doctrina mensae ?]. 
Un Quinto Curcio. 
Otro libro Tulio de oficios. 
Un libro viejo enquadernado. 
Un Oracio Flaco. 
Un Jubenal. 
Un Ovidio Naso. 
Un Persio. 
Un manual. 
Epístolas de Ovidio. 
Un santoral. 
Las éticas [de Aristóteles]. 
Las trezientas de Juan de Mena. 
Un manual viejo 
Corónica Carlomano [Historia de C. y de los doce pares de Francia ?]. 
Ovidio y Terencio. 
Aratoris Cardenalis ystoria [la Historia apostólica, ed. de Arias Barbosa]. 
Libro de Uropa. 
Un bribiario zamorano viejo. 
Artéticas de Mantuano [Parténicas de B. Mantuano ?]. 
Juanes Desparraterio [johannes Despauterius, Gramática latina]. 
Un libro que trata de la sfera [Sacrobosco ?]. 
Antonio de Nebrixa. 
Un libro de cosmografía. 
Los tretensas. 
Un libro griego chequito. 
Las epístolas de san Gerónimo. 
Libro de lógica pequeño. 
Unas leciones de santos [|. de Vorágine ?]. 
De lebrorun. 
Otro libro de Arasmo pequeño [Erasmo]. 
Alemán rromano [sic: Clemens Romanus ?]. 
Manual burgensis. 
Manual de los sacramentos. 
Estorigrafia. 
Un libro de gramática e un pedaco de bribiario. 
Un libro griego viejo. 
Un berote. 
Un libro pequeño del oficio de la misa. 
Un libro de vesytar yglesias [Martín de Frías] . 
Un Catón y una Regla de santo Agustín. 
Una glosa lyteralis [super psalmos, evangelia...] enquademada. 
Un libro de Conpoli Mela [Pomponio Mela]. 
Otro de Ali Barbosi Lusytane [Arias Barbosa]. 
Otro de parafres de Arasmo [alguna de las Paraphrasis del Roterodamo]. 
Otro artibarborun [Antibarbarorum liber unus de Erasmo]. 
Otro Lucano. 
Unos libros viejos desenquadernados. 
La Corónica despaña por enquadernar en romance [F. de Ocampo]. 
Un librito de ynomina pater [In nomine Patris]. 
Otro de contraversias y otro Catón. 

100] Adebes LaurencieVale [Lorenzo Valla, Adeps elegantiarum]. 
Un libro grande de memorias en blanco. 
Dos líos de libros que están en unas arpilleras que dizen que son manuales. 

U biblioteca de un médico erasmista: el doctor Pedro de Madrigal. 
Debía de proceder de la villa de su apellido, pues allí y en Piedrahíta tenía deudos y familiares, pero se dice vecino de Zamora y de 
ia parroquia de San Andrés, donde fue enterrado. Hizo testamento el 30 de marzo de 1563, al que añadió dos codicilos los días 5 y 
26 de abril del mismo año. Era dueño de una importante colección de arte (pintura y grabados) y de una no menos envidiable biblio
teca de libros de Artes, Medicina e Historia, bastante bien clasificada: libros de Humanidad (I-121); Medicina (122-246); una mezco-
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lanza de libro de pensamiento, polémica, religión, etc (247-310); libro en romance, principalmente Historia (31 I -357). Pero llaman 
atención sus querencias heterodoxas, sobre todo la abundancia entre ellos del libro erasmiano, sean las diecisiete obras del propî  
Erasmo (90,97, I 10,252,254, 256,257,258,259,260, 262,265,274,276,288,293, 295) o de sus polemistas: Alberto Pío (301), [1 
de Carbajal (275), Pedro Sabater (279); ni siquiera faltaba alguno de los expresamente prohibidos en el índice de Valdés de 1551 
como son el Enquiridión (295), el De interdicto esu carnium (265), Silenos de Alcibíades (276) o los Adagios (I 10), que sólo se perml 
tieron en la edición expurgada de 1575, incluso la Doctrina cristiana de Constantino Ponce (300); vemos entre ellos asimismo cosa 
harto curiosas, como el mencionado Pedro Zapatero, que debe de ser el predicador valenciano "Maestre Zapater, o Sabater" (Bataill6r| 
Erasmo, p. 731), de quien se desconocía que hubiese publicado algo contra el de Rotterdam. En la biblioteca de este médico amanj 
te de la historia no podían faltar la dos grandes crónicas zamoranas, que no deben ser confundidas, a saben Las cuatro partes entera 
de la Crónica de España que mandó componer el Serenísimo Rey Don Alonso llamado el Sabio, editada por Florián de Ocampo (Zamod| 
Agustín de Paz y Juan Picardo, Zamora, 1541) y la propia del maestro Ocampo, o sea, Los quatro libros primeros de la Crónica gener 
de España (Zamora, Juan Picardo, 1543); productos de las prensas locales vemos, además, los Problemas de Villalobos (330), Los clanñ 
varones de España de Hernando del Pulgar (356), el Núñez Cabeza de Vaca, que podría ser La relación de lo acaescido en las Indiai 
(Zamora, de Paz y Picardo, 1542, n° 333); los Dialogi dúo apologetici de Pedro de Ponferrada (Zamora,Tovans, 1538, n° 153), que erl 
de tema médico, sobre la cura de la pleuresía, y quizá también el Libro de albeitería del herrador zamorano Francisco de la Reina (r| 
180). Así era la biblioteca del doctor Madrigal al completo(AHPZa. L° 220, f° 309ss): 
Libros en el estudio. 
I] Un almanaque perpetuo [Abraham Zacut]. 
2] Vitubrio pequeño [Vitrubio]. 
3] Pío segundo pequeño. 
4] Otro Vitubrio. 
5] Pedro Apiano de cosmografía. 
6] Otro almanaque viejo. 
7] Juan Estoflero fj. Stóffler, Stofflerinus]. 
8] Cosmografía de Ponponio [R Mela]. 
9] Astronomía Alfonsi Regis [Alfonso X el Sabio]. 
10] Astrolabio plano [Juan de Aguilera ?]. 
I l]Theorica planetarum [G. Purbachius]. 
12] Medidas del rromano Bitubrio [D. de Sagredo], 
13] Esphera de Ciruelo [Pedro Ciruelo]. 
14] Suma de geografía [M. Fernández de Enciso]. 
15] Hali aben Ragel. 
16] Otra esphera vieja. 
17] Jullio Fírmico [Materno, Matíceseos libñ Vllf]. 
18] Arato con Marco Manilio. 
19] Paráfrasis Fabri [|- Faber Stapulensis ?]. 
20] Quadripartita de Tholomeo. 
21] 3 o, 4 o libro de arquitetura de Sebastián Selio [S. Serlio]. 
22] Oroncio Fineo. 
23] Tholomeo grande. 
24] Otro Tholomeo grande. 
25] Políticas [Aristóteles]. 
26] Séneca. 
27] Marco Cathón de rre rrustica. 
28] Boecio [De consolatíone philosophiae]. 
29] Aristotiles de anima librum. 
30] Fisionomía Escoti. 
31 ] Mastre Gerónimo de mano. 
32] Unas notas del Comendador griego de mano [Hernán Núñez de Guzmán], 
33] Buridano [). Buridán]. 
34] Pedro de Castrovol [Opus logices, Formalitates]. 
35] Exidio Romano. 
36] Santo Thomás sobre filosofía. 
37] Burdeo Gualtero [Walter Burley]. 
38] Platina [B. de Sacchi, el Platina] 
39] Lóxica de Aristotiles. 
40] Santo Thomás. 
41] Versorio [J.Versor, P Hispan! summulae logicales cum Versoris expositione]. 
42] Médula de Gerónimo Pardo [Medulla dialectices]. 
43] Tartareto [RTartaretus, Expositio in summulas P. Hispaní], 
44] Jorge Brugelense [Interpretatio in summulas P Hispaní]. 
45] Un libro viejo de mano en latín. 
46] Otro libro de mano en latín viejo. 
47] Jodoco Clitoveo. 
48] Francisco Ruyz de Valladolid [Index aristotelicus]. 
49] Paráfrasis Fabri [supra, n° 19], 
50] Opera Platonis. 
51] Otro Platón. 

76 



Agustino Ninfo [A. Nifo]. 
Opera Aristotiles. 
Aulo Gelio. 
Opera Claudiani. 
Juan Policrático. 
Josepho [Guerra judía, Antigüedades judaicas]. 
Las vidas de Plutarco en toscano. 
Angelo Policiano, 2 a parte. 
Comentaría Juli Cesares. 
Ynperatorum rromanorum libellus [Estrasburgo, 1526]. 
Vidas de emperadores de Juan Baptista. 
Suetonio Tranquilo. 
Pohemata catholicorum. 
Gerónimo Jobuylero. 
Quinto Curcio. 
Justino. 
Micer Francisco Florentino en toscano [Petrarca]. 
Otro Aulo Gelio. 
Valerio Mágimo. 
Odisea de Homero. 
Un libro de mano guarnecido de negro. 
Polidoro Virgilio [De los inventores de las cosas]. 
Casiodoro. 
Antonio Sabélico. 
Epigramata P\ome [Pedro Apiano ?]. 
Apiano Alexandrino. 
Jullio Cessar. 
Suetonio Tranquilo. 
Tito Livio. 
Fascículos tenpus [W. Rolewink]. 
Flavio Vexecio [De re militan, Mulomedicina]. 
Tullio de officis [Cicerón]. 
Cicerón de filosofía. 
Epístolas deTulio. 

OtroTulio de officis. 
Salustio. 
OtroTulio de oficis. 
OtroTulio dorado. 
Ciceroniano de Erasmo. 
Elegia Caroli. 
Ovidio Nassón. 
Marcial. 
Fenestela [De potestate romanorum]. 
Otro Jubenal. 
Otro Jubenal en toscano. 
Apotemas de Erasmo. 
Bautista Mantuano, primera y 2 a parte. 
Angelo Policiano. 

00] Quintiliano. 
01] Ovidio.Virgilio. Juvenal.Valerio Mágimo. Catulo, chequito. 
02] Alfabeto griego. 
03] Nomenclatura [R. Constantino, Nomenclátor insignium scriptorum]. 
04] Luciano filósofo en toscano. 
05] Conpendiun acentun [Francisco de Meneses]. 
06] Matamoros [A. García Matamoros, Apología pro adserenda hispanorum eruditione]. 
07] Plinio. 
08] Bocabulario del mismo. 
09] Arte aráviga [Fr Pedro de Alcalá]. 
10] Proberbios de Erasmo [Adagio sive chyliades]. 
I I] Ovidio metamorfoseos. 
12] Jubenal. 
13] Retórica deTulio. 
14] Bocabulario griego. 
15] Marcial. 
16] Epístolas de Ovidio. 
17] Otro Juvenal. 
18] Polyantea [D. Nani Mirabelli]. 
19] Calepino en dos cuerpos. 
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120] Arte del Antonio de comento [Nebrija: Arte de comento]. 
121] Dos rreportorios [B. Pérez de Vargas]. 
122 Leonardo Fusyo [L. Fuchs]. 
123] Ypócrates. 
124] Dioscórides chequito. 
125] Galeno chequito. 
126] Juan Cuacaría [Johannes Zacarías: Medicina]. 
127] Benedito Vitorio [Benedetto Vittori], 
128] Marsilio Ficino. 
129] Alfonsi Ferri [Alfonso Ferri, De sclopetorum vulneribus]. 
130] Platica Galeni [Galeno, Practica medicinalis]. 
131] Andrea Vesali pequeño. 
132] Leonardo Fusyo chequito. 
I 33] Messue de consolacione [sic] . 
134] Escribonio [Scribonius Largus: Compositiones o "recetas]. 
135] Rosa Gálica [S. Champier]. 
136] Silva chiquito [}. Sylvius (Dubois), Sylva medicinalis]. 
137] Pedro Brisote. 
138] Antonio Musa [A. Musa Brasavola], 
139] Paulo Gineta chequito [Paulo Egineta]. 
140] Rasys [Rasis]. 
141] Alfonso Gómez [De humorum praeparatione]. 
142] Gerónimo Montuo [Jeróme Monteux]. 
l43]Plinio2° 
144] Juanes Mesue. 
145] Coloquio de la dentadura [F Martínez de Castrillo]. 
l46]Johanes Freneli (jean Fernel], 
147] Micael Vilanovano. 
148] Theofrastro. 
149] Otro Galeno chequito. 
150] Atuario [Johannes Actuarius], 
151] Antonio Musa [Brasavola], 
152] Manardo [Giovanni Manardi], 
153] Ponferrada [R de R, Dialogi dúo apologetici, Zamora,Tovans, 1538]. 
154] Leonardo Fusyo. 
155] Juan Baptista Montaneo [johannes Baptista Montanus]. 
156] Juan Manardo, otro. 
157] Artícela [Articella]. 
158] Ervario [Herbario, L Fuchs; O. Brunfels], 
159] Marsilio [M. de Santa Sofía]. 
160] Cornelio Celsyo. 
161] Leonardo Fusyo. 
162] Ganiveto [j. Ganivet, Amicus medicorum]. 
163] Antonio de Nebrixa [Lexicón Dioscoridis]. 
164] Anotomía de Juan Diandro. 
165] Régimen sanitatis [R. s. Salernitanum], 
166] Reglas de sangría. 
167] Symón Riquino [S, Reghino]. 
168] Juanes deVigo. 
169] Cathalogus medicorum [Orto Brunfels], 
170] Aurelio Cornelio. 
171] Andrómaco [Libro de la triaca], 
172] Galercio. 
173] Nicolano Leoniseno. 
174] Antonio Gaynero. 
175] Aben rruyz [Averroes]. 
176] Andrea Vessalyo. 
177] Juan de Tornamyra. 
178] Al i Avas [Haly Abbas], 
179] Corona florida [A. Gazio]. 
180] Libro de albeytería [Francisco de Reina, Manuel Diez]. 
181] Libro de guisados [Ruperto de Ñola], 
182] Ypócrates Coy. 
183] Vegecio [Ars veterinaria, sive mulomedicina]. 
184] Graviel Alonso de Herrera [Libro de agricultura]. 
185] Ypócrates. 
186] Bartolomeo Montañana. 
187] Conciliator [Piedtro dAbano]. 
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Problemas de Aristóteles. 
Antonio Cartaginense. 
Alberto Mano [A. Magno]. 
Messue. 
Luminare maius [). J. de Manliis]. 
De propretatibus rerun [Bartolomé Ánglico]. 
Alsaharavio [Abulcasis]. 
Prática de Maestre Juan {]. deTomamira, Practica medicinae ?]. 
Libro de catarro [Luis Lobera de Ávila]. 
Vergel de sanidad [L Lobera de Ávila] . 
Juan Erpulano [Giovanni Arcolani]. 
Juan Serapión [Serapionis medid arabis practica]. 
Juan Erculano. 
Aben coar [Abhomeron Abenzoar: De re medica]. 
Simón Janoense. 
Diño Cirugiano [Diño del Garbo]. 
Oribasyo [Oribasio de Pérgamo]. 
Leonardo Fusyo. 
Otro Oribasyo. 
Aristótiles. 
Otro Oribasyo. 
Valverde [Juan Valverde de Amusco]. 
Theodoro Gaca [T Gaza, trad. de Aristóteles]. 
Otro Theodoro. 
Ugon Senense [Ugo Benzi]. 
Jacobo Floribiense {]. Forliviensis]. 
Ugo Senense. 
Otro Ugo Senense, 
Ysac [Isaac Medicus]. 
OtroYsac. 
Abicena. 
Otro Abicena. 
Otro Abicena grande. 
Quatro partes de Galeno pequeñas. 
En/ario de Leonardo Fusyo. 
Botanycon [Dietrich Dorsten]. 
Dioscórides. 
Amato Lusitaneo. 
Otro Dioscoridis. 
Otro Dioscoridis grande. 
Juan Baptista Enacio. 
Juan Damaceno. 
Paulo Gineta [Paulo Egineta]. 
Alexandro Traliano. 
Aecio [Aetio]. 
Otro Galeno. 
Otro Galeno. 
Otro Galeno. 
Otro Galeno. 
Artícela. 
Otro Galeno. 
Onia opera Galeno. 
Yndes Galene [Index Galení]. 
Siete partes de Galeno en cinco cuerpos. 
Ypócrates grande. 
Libro de peces de Guillermo Rondileto [G. Rondelet, De piscibus marinis]. 
Ortus sanitatis [S. Champier ?]. 
Juan de Valverde Hamusco. 
Andrés Besalio grande. 
Observaciones Hernando Pinciano [,../n loca obscura Plinií]. 
Plinio. 
Otros dos Punios grandes. 
Carolo Estefano. 
De difenicione febris. 
Estituto principes de Erasmo [Institutio principis christianí]. 
Salterio de Reynero. 
Testamento nuevo de Erasmo. 
Tabela locorun [de los Sermones de ir. Luis de Granada, fr. Diego de Estella ?]. 
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256] Ciceroniano de Erasmo. 
257] Paráfrasis de Erasmo sobre epístolas y evangelios en siete cuerpos pequeños. 
258] Declaración sobre los salmos de Erasmo. 
259] Apología de Erasmo. 
260] Aversus monacus [Erasmo]. 
261 ] Salterium setuples [Psalterium sextuplex]. 
262] Erasmo de Ecuba [trad. de Eurípides, 1524] . 
263] Christofaru Longoliu y epístolas de Pedro Benbo. 
264] Sumula de pecatis chiquito [Tomás de Vio, Summula Caietana]. 
265] Epístola Erasmi a Cristafaru Episcopum [De interdicto esu carnium]. 
266] Concordia evangelistarun [Jansenius]. 
267] Fray Bartolomé de Myranda de rresidencia curatorun [B.Carranza]. 
268] El doctor Vergara [Juan deVergara, De las ocho cuestiones del templo]. 
269] Otro librillo sobre la rresidencia de curas [B. Carranza] . 
270] Decreto pequeño. 
271] Fray Domingo de Soto sobre los juramentos. 
272] Precetos de Sócrates. 
273] Magister sentenciarun [Pedro Lombardo]. 
274] Erasmo abersus febricitanten [Contra L Carvajalium]. 
275] Apología de Carvajal [Fr Luis de Carvajal]. 
276] Sileno de Erasmo [Sileni Alcibiadis]. 
277] Opuscola Luciane. 
278] Cecilio Cipriano. 
279] P° Capatero contra Erasmo [Pedro Zapater, o Sabater]. 
280] Ordinariun misa [}. Burchard]. 
281] Un bribiario viejo. 
282] Libro de San Juan Bautista [Pedro de Carvajal], 
283] Espusición del pater noster [P de la Mirandula]. 
284] Ynforrmación de la tierra santa [Fr Antonio de Aranda]. 
285] Gerónimo Osorio [De nobílitate cívile et christiana]. 
286] Reprobación de supresticiones de Ciruelo [Pedro Ciruelo]. 
287] Meditaciones y soliloquio de S.Agustín. 
288] Repuratate tabemaculi de Erasmo [De púntate tabernaculí]. 
289] Tratado de cambios del lizdo.Villalón [Cristóbal de Villalón]. 
290] El concilio tridentino. 
291] P°de Santibañes. 
292] [Tachado:] Un misalico Romano. 
293] Esposición de un salmo de Erasmo [Interpretado in Psalmum LXXXV]. 
294] Un salterio [tachado: y aparejo de bien morir (Erasmo)] pequeñito. 
295] Nicolás Anapo yThomas a Kenpis y los siete salmos y comentarios pequeños e ynquiridion [Erasmo], todos pequeños. 
296] Lexenda áurea [Jacobo de Vorágine], 
297] Postila de Nicolás de Lira. 
298] Jacobo de Valencia. 
299] Epístolas y evangelios del año [Fr Ambrosio Montesino]. 
300] Dotrina de Constantino [Ponce de la Fuente, prohibido]. 
301 ] Alberto Pío en latín [contra Erasmo]. 
302] Epístolas familiares de frai Francisco Ortiz. 
303] [Tachado: Historia eclesiástica] Eusebio Cesariense. 
304] Latancio Firmiano. 
305] Juan Pico Mirandula. 
306] Juan Francisco Mirandula. 
307] Augustino de Civitate Dei. 
308] Otro Augustino de Civitate Dei grande. 
309] Una Biblia. 
3 10] Tres libros o quatro de anotomía de pocas hojas, viejos. 
Libros de rromance 
31 I ] Las siete Partidas [Alfonso X el Sabio], 
312] Decretales [Corpus juris canonicí]. 
3 13] Código [Corpus juris civilis]. 
314] Coránica de Florián Docampo. 
315] Otra coránica del mismo [Alfonso X, ed. de F. de Ocampo] 
316] Un libro de mano de los Reyes despaña. 
317] Las obras de don Antonio de Guevara. 
318] La coránica del Perú [R Cieza de León]. 
319] Palinodia de turcos [V. DíazTanco de Fregenal]. 
320] Coránica de Aragón [L Marineo Sículo], 
321 ] Valerio de las ystorias [Diego Rodríguez de Almela]. 
322] La vida del Gran Capitán [Paolo Giovio]. 
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323 
324 
325 
326 
327 
328 
329; 
330 
33 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
34 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
35 
352 
353 
354 
355 
356; 

357 

Obras de García de Resendi en portugués [Livro das obras...]. 
Libro de Alexo Banegas [De las diferencias de libros...]. 
Coránica del Rey don Alonso [Valladolid, 1554]. 
Coránica del Rey don Juan el Segundo [L Galíndez de Carvajal]. 
Décadas de Tito Livio. 
Apiano Alexandrino. 
Quistión de amor [Diego de San Pedro], 
Poblemas de Villalobos [Francisco López de Villalobos, Zamora, Picardo, 1543]. 
Palacios Rubios 0- López de Palacios Rubios]. 
Crónica despaña de Diego de Valera. 
Alvaro NúñezVaca [Alvar Núñez Cabeza de Vaca]. 
Ystoria de Alemana [Ávila y Zúñiga ?]. 
Primera y segunda parte de ystoria de lasYndias [López de Gomara]. 
La ystoria general de lasYndias [Fernández de Oviedo yValdés]. 
La guerra de África [Pedro de Salazar, Calvete de Estrella]. 
Epístolas familiares de don Antonio de Guevara. 
Marco Aurelio [Fr Antonio de Guevara]. 
Sumario de las maravillas [Alvaro Gutiérrez de Torres]. 
[Tachado:] Coránica del Rey don Rodrigo [Pedro del Corral]. 
Un libro francés. 
Ynquiridión de los tiempos [Alonso Venero]. 
Oficios de San Anbrosio. 
Arcipreste deTalavera [A. Martínez de Toledo]. 
Libro del peregrino [Alonso de Fuentes]. 
Segundo de Varia leción [P Mexía]. 
Otro Arcipreste de Talavera. 
Monomachia. 
Los diálogos de P° Mexía. 
Comentario de Luis de Ávila [Luis de Ávila y Zúñiga]. 
Juvenal en copla. 
Una sátira. 
El vellocino dorado [Alvar Gómez, trad. Juan Bravo]. 
Apotemas de Plutarco. 
Los claros varones despaña [Hernando del Pulgar; Zamora, Picardo, 1543]. 
Un libro que dize chronica mundi [H. Schedel ?], quel doctor mandó a la yglesia de Madrigal. 

La biblioteca de un canónigo poeta: el doctor Hernando Jiménez. 
Este canónigo literato, o literato canónigo, de la Catedral de Zamora era natural de Fuenmayor, diócesis de Calahorra, y poseía una 
extraordinaria biblioteca de autores clásicos, poetas italianos vernáculos y literatura romance que ilustra muy bien los gustos y hábi
tos de lectura de un lector barroco, y lector puro, si consideramos que la mayor parte de sus libros lo eran para disfrute y no de 
lectura obligatoria o profesional. La aparente ausencia de teología en su estudio tampoco nos debe llevar a engaño, porque pron
to descubrimos la realidad; en una de sus mandas testamentarias dice:"Yten declaro questá en mi poder un estante de libros de 
Teuluxía del doctor Baltasar Rodríguez, canónigo desta Sta.Yglesia de Zamora que al presente está en Roma y me los dexó en guar
da; mando se le den" (f° I44v). Probablemente uno y otro eran canonistas por Bolonia y allí se aficionaron a la poesía italiana. Se 
trata, sin duda, de una biblioteca rica, con volúmenes de elevado coste, como los el Atlas de Abraham Ortelio (456), o los de estam
pas (432,473). Con todo, la parte más llamativa de su inventario la constituye la abundancia de libros italianos, la casi total desapa
rición de Erasmo (salvo los Adagios, n° 385), así como la presencia creciente de literatura romance castellana, antigua y moderna: 
Juan de Mena (109), Garcilaso (88), la Celestina (139), la Araucana (99) el Guzmán de Alfarache (106), la Arcadia de Lope de Vega 
(108), y las diversas Crónicas (410-419), incluidas, cómo no, las de Florián de Ocampo)... la Historia de nuevo como sujeto de ínte
res y, quizá, como preocupación.Tal vez sea un pliego suelto la Historia del Abencerraje (I 18). El doctor Hernando Jiménez hizo tes
tamento el 27 de mayo de 1602 (AHPZa, L° 579 (1602), f° 157v). Dice así el inventario de sus libros: 

En la dicha gudad de Zamora a primero día del mes de junio de mili y seiscientos y dos años, el dicho señor don Fernando de 
esquera, tesorero y canónigo de la dicha yglesia catredal desta dicha ciudad de Zamora, terrero y testamentario del cunplimiento 

del ánima y testamento del dicho dotor Hernando Ximénez, canónigo, difunto, por ante mí el presente escribano, prosiguí a hazer 
si dicho ynbentario de los bienes del dicho dotor Ernando Ximénez, canónigo, en la forma y manera siguiente: 
I ] Primeramente un derecho canónico en quatro cuerpos de Tulín [Turín] de año de quinientos y ochenta y ocho enquadernado 
en enbesado. 

2] Un derecho cibil en seis cuerpos enquadernado en bezerro colorado ynpreso en París año de mili y quinientos y ochenta y seis 
de la señal de las cigüeñas. 
3J Un libro sin pregamino, pequeño, que tiene por título felize parto, ezétera. 
4] Otro libro pequeño yntitulado rrublize sibesrime ezétera. 
5] Otro libro yntitulado treatrum bite minoris. 
6] Otro libro yntitulado gli asolani de Pedro Benbo. 
7] Otro libro yntitulado paráfrasis salmorun. 
8] Otro libro yntitulado Petrarca. 
9] Otro libro yntitulado Ausoni. 

10] Otro libro yntitulado Olibio [Ovidio ?]. 



I I] Otro libro en ytaliano las canciones del Petrarca. 
12] Otro libro yntitulado Epístolas de Cizerón. 
13] Otro libro yntitulado Aulo Genio. 
14] Otro libro yntitulado Arcadia de Sannazaro. 
15] Las obras de Obidio en tres cuerpos pequeños. 
16] Berxilio rrime del Paterno [Ludovico Paterno]. 
17] Rime de Zesari Caporali [Cesare Caporali] . 
18] Sentencie filosoforun [Diógenes Laercio ?]. 
19] Lucano. 
20] Opere de Camilo Delminio. 
21 ] Rime del Taso. 
22] El pastori Fido de Bautista Guarino 
23] Flores de le rrime de Xirolamo Ruzzeli [G. Ruscelli]. 
24] Satire de cinque poete ylustre. 
25] Merlin Cocayo [psd. de Teófilo Folengo, Baldó]. 
26] Prima parte del Estanze de ylustre poete. 
27] Georxio Fabricio. 
28] Plauto. 
29] Lucrecio. 
30] Terencio. 
31] SilioYtálico. 
32] Estacio. 
33] Justino. 
34] Dióxenes Laercio. 
35] SilioYtálico. 
36] Balerío Máximo. 
37] Herodoto. 
38] Dibi Remixi. 
39] Esplicación de las cirimonias de la misa en rromanze. 
40] Epiteta Estoris ¡Textoris], 
41] Edra del Picolomino [Eneas Silvio R]. 
42] Yl secondo libro de la Eneida de Berxilio. 
43] La tercia parte de le rrime de Zésar Cabeo. 
44] Mario Equicola de natura di amore. 
45] Rime del Bruchelo [Domenico di Giovanni, "¡I Burchiello"]. 
46] Yl xelo adenico. 
47] Soneti del Berardino. 
48] Dialoxi del Botazo [G. L Bottazzo, Dialogi mahtimí]. 
49] Espequio de le cíenge. 
50] Yl pelegrino. 
51] Antiquita de la cita de Roma. 
52] La fiameta del Bocacio. 
53] Tomás Moro de la rrepública. 
54] Ynprese del Rota. 
55] Catucio de la cite felize. 
56] Rime del Xirolamo. 
57] Antiquita de Puzolo. 
58] Antonio Minturno. 
59] Paradosi. 
60] Comedia de Bernardino Pino. 
61] Discrición de Ñapóles. 
62] Belun gramaticalio [Andrea Guarna], 
63] Esposicione de un soneto en ytaliano. 
64] Rime de dibersi autori. 
65] Dialago de Paulo Pino. 
66] Amori de Ysmenio. 
67] AquilesTracio [A.Tacio, Leucipe y Clitofonte]. 
68] Erasto degli conpasione. 
69] Girolamo. 
70] Escala naturale. 
71] La zirze de Bautista Gelio. 
72] La física del Roso. 
73] Bocacio de ominí ylustre. 
74] Frai Miguel Ribera senten declamacionis [... de ratione studií]. 
75] Oraculi de moderni. 
76] Figure de la metamorfosa. 
77] Juan Bautista Geli lecionis. 
78] Conzetí escnturali. 
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J l El parto de la Birgen en rromanze Q. Sannazaro y G. Hernández deVelasco]. 
30] Rimen de Ludobico Paterno [Canzonieré]. 
| ] Conbidio di Dante [Convivid]. 
Vj Ynstrución de oir misa. 
3] Discursos de Maquiabelo. 
-] Diretorum curatorun [Pedro Martín Coma]. 

1 Ymagen de la vida cristiana [Héctor Pinto], 
)1 Enquiridión de los tiempos [Alonso Venero]. 
7] Berxilio. 
' <] Obras de Garcilaso en rromanze. 
>] Dotrina del estoico [Epicteto, trad. del Brócense]. 
0] Marcial. 
M] Sete libri di satire. 
Z] Le treze plaze bolinote. 
3] Trunfos de Guzmán en rromanze [Francisco de Guarían], 
4] Ynterrogaciones clericorun [Pedro de Mena]. 

' 5] Suma de Bitoria [Francisco de Vitoria, Suma sacramentorum]. 
6] Antonio Masa. 
7] El segundo zerco de diu [Jerónimo de Corte Real]. 
8] Ystoria de Etiopía [Francisco Alvarez], 
<] Araucana en dos cuerpos [Ercilla], 

Oserbaciones de la lengua castellana en ytaliano [Juan de Miranda]. 
Otografie rracio [}. Nemius]. 
Suma de la otografía castellana [Juan López de Velasco]. 
Discurso del silencio del coro. 
Martino Polonio. 
Diálagos de Hétor Pinto. 
Primera parte del picaro [Guzmán de Alfaraché]. 
Epístolas de Guebara en dos cuerpos. 
Arcadia de Lope de Bega. 
Juan de Mena. 
Bersos de Juan de la Bega [Juan de Vega, virrey de Sicilia, 1553]. 
Ystoria de Yngalaterra [Pde Ribadeneyra]. 
Cisma de Yngalaterra [con la anterior ?]. 
La Ulixea de Omero en rromanze [trad. de Gonzalo Pérez]. 
Balerio de las ystorias [D. Rodríguez de Almela]. 
El momo [L B. Alberti]. 

| Ystoria natural de lasYndias [G. Fernández de Oviedo]. 
Moya de barias ystorias. 

| Ystoria de los abenzerrajes. 
Bita cipionis [C. Sigonio]. 
Ystoria de Polonia [|. Herburtus]. 
Conzetos esprituales [Alonso de Ledesma]. 
Suma de Pedraza []. de P, Suma de casos de conciencia] 
Enblemas de Soto. 
Filosonomía de Cortes. 
Casos de conciencia de Córdoba [Fr. Antonio de Córdoba]. 
Suma de Medina [Juan de Medina]. 
Belázquez defensio / Estatuti toletani [Diego Velázquez]. 
Carranza de rresidencia [se. episcoporum]. 
Otabo Bestrio. 
Mitoloxia Natalis. 
Basilio Zanco [B. Zanchi]. 
Ponponio Mela. 
Pedro Costalio. 

| Ymaxines ylustriun [se. virorum] . 
Coloquia Erasmi. 
Contestus gramatize. 
De duplize milicia [H. Breulaeus]. 
Simancas de rrepublica [Diego de Simancas]. 
Zelestina. 
Judiciun Posedino [A. Possevino]. 
Laurencio Bala [L Valla], 
Adaxius de Erasmo. 
Un libro de mano en ytaliano que trata de la rreina descocía. 
Geografía de Laureano [H. Glareanus]. 
Otro libro pequeño de mano en ytaliano. 
Berxili apendis [Appendix Vergiliana, Scalígero, 1573]. 
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147] Colaciones Berxili. 
148] Berxilius a calunis bendicatus. 
149] Berzosa [Juan Verzosa]. 
150] Hercules Ciofano. 
15 l]Tratatus ad justas negocíacionis. 
152] Regula decimaliun. 
153] Enrrico Cornelío de banitatis cienciarun [C. Agrippa von Nettesheim]. 
154] Teoloxia naturalis [R. Sabunde]. 
155] Ynstitug'ones Cuqui. 
156] Aquiles Estacio. 
157] Polidorío Berxilio en dos cuerpos. 
158] El Bodino. 
159] Pontano en quatro cuerpos. 
160] Las obras del Benbo en dos cuerpos. 
161] Filosofía sagrada de Bailes [Francisco Valles]. 
162] De perfeción espirituali santi Diodoqui. 
163] Paulo Orosio. 
164] Andrés Flozio. 
165] Georgio Pitolio. 
166] Quistiones físicas. 
167] Series consulun e ditatorun. 
168] Francisco Duareno. 
169] De sacris ministeris [F. Duareno (con el anterior ?)]. 
170] Cataquismo [Catechismus ex decreto Concilii Tridentiní]. 
171] Retórica de Segura [Martín de Segura]. 
172] Gerónimo Clarabazeo los pastos. 
173] Aurelio Augúrelo. 
174] Estroci poete. 
175] Francisco Ciño de bita e freno [Ciño da Pistoia]. 
l76]Tibulo. 
177] Catufo. 
178] Salustio. 
179] Andrés Fulbio. 
180] Aimario Ribaldo. 
181] Ystoria de Juan Coqueolio. 
182] Luis Bibas de concordia [Luis Vives]. 
183] Epigramas de Sabeo [Fausto Sabeo]. 
184] Gregorio Turonico [G. deTours, Historio francorum]. 
185] De rrebos galizes [Martín du Bellay, De rebus gallicis]. 
186] Arnaldus Seronius. 
187] Paulo Emilio. 
188] Antonio Mureto. 
189] Poléticas de Aristótiles. 
190] Físicos de Aristótiles. 
191] Física de Aristótiles. 
192] Aonio Paleario. 
193] Onufrio Panvyno. 
194] Latancio Firmiano. 
195] Euclides en dos cuerpos. 
196] Genofonte en dos cuerpos. 
197] Fradmenta comicorun. 
198] Flamenda ystoricorun. 
199] Gerónimo Cardano en dos cuerpos. 
200] Aulo Gelio noches áticas. 
201] Macrobio. 
202] Costantino Zésar. 
203] Marco Catón. 
204] Romanzero general. 
205] Suzesos de Francia [Antonio de Herrera]. 
206] Jornada de la terzera. 
207] Ystoria de Yngalaterra [P de Ribadeneyra]. 
208] Nonbres de Dios [Altavilla]. 
209] Discursos de pobres [Cristóbal Pérez de Herrera]. 
210] Ystoria trajana [... troyona de Guido Colorína?]. 
211] Cronografía consiliorun. 
212] Antialcorán [B. Pérez de Chinchón], 
213] San Atilano [Fr Atanasio Lobera]. 
214] Reyes de Portugal. 
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Racionali Duranti [G. Durando, Ratíonale divinorum officiorum]. 
Suma de Toledo [Francisco de Toledo]. 
La entrada en Milán el conde de Chentes. 
Frai Bartolamé de las Casas de la destruición de lasYndias. 
Artemidoro. 
Antonio Francisco Cirno. 
Ystoria del oriente [Amaro Centeno]. 
Sobre la clausura de las monjas. 
Durantus de ritibus. 
Paleoto de consultacionibus. 
Esplicación de la bula [Manuel Rodríguez]. 
Guerra de Roma. 
Plinio en rromanze. 
Tratatus de rrelixiosis rreus de Carlos de Tapia. 
Calfurnio. 
Jacobi de Grafis. 
Candelabrun aureun [M. A.Vivaldo]. 
Suma Grofebi. 
Economía canónica [R de Bollo]. 
Ledesma de matrimonio [Pedro de Ledesma]. 
Opera Siti en tres querpos. 
De antiquitate Galie. 
Alejandro Saliano [Traliano, de Hales?]. 
Oracio yn funere Sigismundi [Martín Kromer]. 
Juan Francisco Pico Mirandula. 
Lisiadas de Luis de Camoes. 
Discursos sobre a bida e morte de sanctaYsabel rreina de Portugal. 
Corrasio [Giovanni Corrasio]. 
Pedro Fabro. 
Bastiano de Rosi. 
Marco Antonio Lobisino. 
Frai Miguel Axia. 
Francisco Torrensi. 
Esfera de Sacrogusto [J.de Sacrobosco]. 
Opera Ysocratis. 
Epístolas de Julio Castellano. 
Fomicariun ter ? [F. Farfán.Tres libros contra el pecado de la simple fornicación ?] 
Sepúlbeda de libro adbitrio [J. Ginés de Sepúlveda]. 
Hercules Cato. 
Francisco Albertino de mirabilibus urbis Romane. 
Tratatus de Frías [Martín de Frías]. 
La tebaire destacio rridota [Estado]. 
Laudiano del rrato de Proserpina [Claudiano]. 
Lucas Paeto de mensuris. 
Berxilio en ytaliano. 
Paulo Manucio de las antigüedades de Roma. 
Laurencia Ganbara. 
El botero. 
Discrición de Ytalia de Leandro Alberto. 
Lecrecio Auson. 
Juannes Lesleo [De origine eí gestis Scotorum]. 
Juanys Picardi. 
Nicandro Xosio de boluptate. 
Orijene de barbari. 
Julio Zesar Estela. 
Yl Bernia. 
De co[g]nominis deorun. 
Juliano Aurelio de lo mismo. 
Oraciones clarorun [h]ominun. 
Yndetibas de Zésar Raodio. 
Oraciones diversorun. 
Poética del Castrelbeto. 
De beloYspanie [Hernando del Pulgar], 
Apoloxía di Tresegi. 
Ylustragiones de las medallas antiguas en ytaliano. 
Atamanti. 
Rolo obero. 
Ariso Calbaneo. 
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283] Cario Tapia del espejo del murmurador en ytaliano. 
284] Pedro Chacón de triclinio rromano. 
285] Persio. 
286] Apuleyo en dos cuerpos. 
287] Zenturías de Justo Lisio y las demás obras en ocho cuerpos. 
288] Prateolo. 
289] El Pretarca. 
290] Ynociencio rrengieron en dos cuerpos. 
291 ] El Taso en dos cuerpos.' 
292] Diálagos del amor en ytaliano [León Hebreo]. 
293] Francisco Patricio. 
294] Bartolomeo Fació. 
295] Rime de Aníbal Caro. 
296] Parbus mundus [H. Costerius], 
297] Carmina ocultorun. 
298] Demonomania [Jean Bodin]. 
299]Ymajene de y dei de li antiqui. 
300] Quistiones del Boquio. 
301 ] Discurso yntorno a la ymaxini sacre. 
302] Gerónimo de Franqui de la unión del rreino de Portugal en ytaliano [Conestaggio]. 
303] Del ynprese de Julio Zésar Capacio. 
304] Enblemas de Cobarrubias. 
305] Rime degli academizi. 
306] Consideración de Juan Bautista León. 
307] Rime de academize oculte. 
308] Fábrica del mundo [F Alunno]. 
309] Beroso. 
310] Le ynprese yllustre [Camillo Camilli]. 
3 I I ] El Bocio en tres cuerpos. 
312] Estéíano Sorcatulo. 
313] Latina [Platina ?]. 
314] Pedro Gregorio en dos cuerpos. 
3 15] Obidio en rromanze. 
3 16] Papirio Maso. 
317] EITarcadnota en cinco cuerpos [G.Tarcagnota]. 
3 18] Las obras de Juan Gutiérrez en tres cuerpos. 
319] Pedro Ziruelo sobre las matemáticas. 
320] Solino. 
321] Jubenal con comento. 
322] Prosa del Benbo. 
323] Regla de la orden de Santiago [León, Pedro de Celada, 1555]. 
324] De yne purgatori [De ¡gne Purgatoríí]. 
325] Suma silbestrina en dos cuerpos. 
326] De Pío Segundo los conbentarios. 
327] Los metamorfosios de Obidio en ytaliano. 
328] Leonardo Bairo de fastino. 
329] Suetonio. 
330] Petra Xilio. 
33 I ] Tomás Bocio de ynperio birtutes. 
332] La ystoria deYtalia de Guiquiardino [Guicciardini]. 
333] Orlando el furioso en ytaliano. 
334]Trunfos de Petrarca. 
335] Concilio tridentino. 
336] Destrijimaxia. 
337] Catequeses mitagoxize. 
338]Tratatus de spolis eclesiastizis [G. Rodoano]. 
339] Ystoria despaña de Rodrigo Sánchez. 
340] Repúblicas del mundo de frai Gerónimo Román en tres cuerpos. 
341 ] Natura anjélica [F. Eiximenis], 
342] Fernando de Roa [Comentara in políticos Añstotelis] . 
343] Super política. 
344] Angelo Puliciano. 
345] Disquisicionum maxicarun de Martín del Río. 
346] Primera parte de la Ystoria pontifical [Gonzalo de lllescas] . 
347] Concilio tridentino de marca grande. 
348] Anotomía de Balberde [Valverde de Amusco]. 
349] Qumtiliano. 
350] Discursos de baria ystoria [Diego deYepes]. 



Coránica del honbre 0- Sánchez Valdés de la Plata]. 
Filosofía moral de príncipes [Juan de Torres]. 
Obras de Guebara. 
Marco Aurelio [Fr. Antonio de Guevara]. 
Monte calbario [Fr Antonio de Guevara]. 
Coránica despaña [Florián Docampo]. 
Francisco Patricio. 
Las obras de Petrarca en dos cuerpos. 
Dante del Bel I uto. 
Obras de Berxilio en un cuerpo de marca grande. 
Poliantea en dos cuerpos [janus Gruterus]. 
Oracio con comento. 
Lucano con comento. 
Zésar con comento. 
Catalogus gloria mundi [B. Cassaneus, ChassenufJ. 
Diretoriun inquisitorun [N. Eymerich]. 
Ysaco Casaubón. 
Controbersí he fixihi. 
Suplementum coronicorun [). F. de Bérgamo], 
Tucidides. 
Marino Barletio. 
Coránica del Enperador don Alonso. 
Constituciones sinodales del obispado de Zamora [Ruiz de Agüero, 1584]. 
Constituciones sinodales del obispado de Calahorra [Díaz de Luco, 1555]. 
Ystoria del rrei don Filipe primera parte. 
Las obras de san Ysidoro en dos cuerpos. 
Obras de Teodoreto en dos cuerpos. 
Opera Eusebi [Eusebio de Cesárea], 
Arquiepiscopale bononiense. 
Diálogos de don Antonio Agustino. 
Discursos de la rrelixión antigua en ytaliano. 
Marciano Cápela. 
Marsilo Ficino en dos cuerpos. 
Esenpla birtutun ed biciorun en dos cuerpos. 
Quiliadas de Erasmo [los Adagios]. 
De suzesione rreini Portugali. 
Estrabón. 
Polidoro Berxilio [De ¡os inventores de las cosas]. 
Procopio. 
Eneas Silbio [Piccolomini]. 
Gerónimo Osorio en quatro cuerpos. 
De la nabegagión de Marco Polo en tres cuerpos. 
Ystoria Oriental de Mafeo. 
De rre metálica [R. Agrícola; G. Bauer]. 
Yxinio [Higino, Fabulae, De stellis]. 
Poxio [Poggio]. 
Bolaterrano [Chronica volaterrana]. 
Coránica de los turcos en dos cuerpos en latín. 
Lilio Xiraldo en dos cuerpos. 
Diodoro. 
Antiquitatun conbibaliun. 
Apiano Alexandrino. 
Pausanias. Filón. 
Surio en ocho cuerpos [L. Surius, Legenda sanctorum] . 
El Baronio en siete cuerpos [C. Baronio, Annales ecdesiasticí]. 
Ystoria rromana en tres cuerpos. 
Paulo Xobio en quatro cuerpos. 
Los concilios en cinco cuerpos. 
Silba de baria leción [Pedro Mexía]. 
La coránica despaña [Alfonso X / Ocampo]. 
Ystoria partenopea. 
Ystoria de los godos [Julián del Castillo]. 
Coránica de las tres órdenes. 
Coránica del rrei don Pedro [P López de Ayala]. 
Coránica del rrei don Alonso ¡]. Núñez de Villazán]. 
Coránica del rrei don Rodrigo. 
Coránica del rrei don Juan el Segundo [L Galíndez de Carvajal]. 
Coránica de Morales en tres cuerpos [Ambrosio de Morales]. 



419] Florián Docanpo. 
420] Ystoria de Antonio de Nebrija [Décadas]. 
421] Obras de Garibai en quatro cuerpos [Esteban de Garibay]. 
422] Monarquía eclesiástica en seis cuerpos [Fr Juan de Pineda]. 
423] Anales de Aragón en seis cuerpos [Jerónimo Zurita]. 
424] Redufo en nuebe cuerpos. 
425] Obras de Cobarrubias en dos cuerpos [Diego de Covarrubias]. 
426] República de Ubolfando [Wolfgangus], 
427] Zelio Rodeginio. 
428] Juanes Goropius en dos cuerpos. 
429] San Antonino de Florencia en tres cuerpos. 
430] Antonio Sabelico en tres cuerpos. 
431] Juan de Barros en tres cuerpos [Primera, segunda, tercera década de Asia]. 
432] Ymájines ynperatorun [H. Goltzius]. 
433] Andrés Masio. 
434] Ystoria Josuhe [Amberes, Plantino, 1574]. 
435] Doleto en dos cuerpos [E. Dolet]. 
436] La cronoloxía del Bardo en tres cuerpos. 
437] Séneca. 
438] Plinio. 
439] Calepino. 
440] Zedreno. 
441] Lucas Contile. 
442] Suydas [Lexicón graecum]. 
443] Ystoria del Natal. 
444] Plutarco en dos cuerpos. 
445] Dionisio Alicarnasio. 
446] Gerolíficas de Pierio [Pierio Valeriano]. 
447] Obras de Platón. 
448] San Agustín de cibitate. 
449] Tito Libio en dos cuerpos. 
450] Antonio Bonefino. 
451 ] Tomás Hariotu. 
452] De comodis yncolarun [Theodor de Bry]. 
453]Teatrun de térra sancta [Ch. van Adrichem]. 
454] Obras de Cizerón en quatro cuerpos. 
455] Obras de Nabarro en quatro cuerpos [Martín Azpilcueta]. 
456]Teatrun orbis terrarun [Abraham Ortelio]. 
457] Lodobico Glosio [L Blosio]. 
458] Alejandro Esculteto. 
459] Epigramata antique urbis. 
460] De antiquitate terentinorun. 
461 ] Atenei [Ateneo de Naucratis, Deípnosophistaf]. 
462] Pasciculus tenporun [W Rolewink]. 
463] Anales rromanorun [Tácito]. 
464] Antiquitates rromanorun [Dionisio de Halicarnaso]. 
465] Noticia Guidi Panciroli. 
466] Esfera de Juan Justigense. 
467] El Alcoholado del oficio rromano [Pedro Ruiz Alcoholado]. 
468] Julio Zésar 
469] Yntroitus Hemesti. 
470] Justo Liso por enquadernar de una rrelixión [justo Lipsio]. 
471] Otro libro por enquadernar de canciones ytalianas. 
472] Otro libro por enquadernar de Arriano de espedicione Alexandri Mano. 
473] Un libro destanpas yntitulado bestigi de la antigüedad de Roma. 
Y con esto zesó por este día el dicho ynbentario, todos los quales dichos bienes ynbentarió el dicho tesorero por ante mí el pres 
escribano por bienes del dicho dotor Hernando Ximénez, difunto, canónigo que fue de la yglesia catredal desta dicha ciudad de 2 
por aberlos aliado en su casa después que murió, y con esto acabo de azer el dicho ynbentario por este día con protestación d< 
si supiere de más bienes que ayan quedado del dicho dotor Hernando Ximénez, difunto, los manifestara e ynbentariara cada y qua 
que bengan a su noticia y con esto el dicho señor don Fernando de Pesquera, tesorero suso dicho se quedó en todos los dichos 
es que ansí se an ynbentariado por ante mí el presente escribano como tal testamentario para los tener en fiel guardia y custodia y 
quenta dellos a la persona u personas que de derecho lo deba dar Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Blas de Salam< 
criado del dicho señor tesorero y Juan Fernández, criado que fue del dicho canónigo Hernando Ximénez, difunto, y Francisco de , 
clérigo, vecinos de Zamora, y el dicho don Fernando de Pesquera a quien doi fe e que conozco lo firmó de su nombre. 

-El doctor Hernando de Pesquera- -Ante mí: Francisco Bázquez-

VICENTE BECARES BOTAS, Universidad de Salamanca 



JERÓNIMO ANTONIO GIL : NOTA BIOGRÁFICA 
laime Molí 

acido en Zamora en 1732, Jerónimo Antonio Gil obtuvo en 
754 una de las tres pensiones de 150 ducados anuales que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando otorgó para el 

aprendizaje del grabado de sellos, bajo la dirección del académico Tomás Francisco Prieto. En la junta académica de 28 de octubre 
le 1760 se le nombró académico de mérito para el grabado en hueco. Gerónimo Antonio Gil no sólo se dedicó al grabado de 
nedallas, cultivó también el grabado al buril, principalmente con destino a la ilustración de libros. 
•autodidacta en la resolución de problemas que ofrecía la talla de punzones—también lo fueron los demás grabadores coetáneos— 

en 1766 presentó Gil al bibliotecario mayor; Juan de Santander; un juego de matrices de atanasia, con los correspondientes punzo-
es y contrapunzones usados para su realización, y se le ofrecía para ejecutar los punzones y matrices de los distintos grados de 

'.: tras, tanto en redonda como en cursiva, e incluso los caracteres necesarios para imprimir en las letras griega, árabe y hebrea. El 
examen de los peritos fue favorable, tanto al diseño como a su realización, pero Santander quiso asegurarse de su valía y le orde-
nó que se dedicase a completar una parangona que poseía la Real Biblioteca, probablemente una de las letrerías procedentes de la 
Viuda de Orga. 

'3. Retrato de G. A. Gil dibujado por 
Suria y grabado por Selma 

GERÓNIMO A N T O M O GIL 
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Aceptada !a colaboración de Gil, la Biblioteca corrió con los gastos del material, le proporcionó ayudantes de taller y le concedía 
una ayuda de manutención de 72 reales de vellón semanales, con la promesa de obtenerle una pensión real. Las gestiones df l 
Santander para el logro de la pensión no dieron resultado, a pesar de que se le indicó que aportase, para reforzar su pet ic ión* 
como punto de referencia, copia del oficio de concesión de la ayuda real a Paradell. En agosto de 1768 vio Gil aumentada, en tanta 
se resolvía la pretendida concesión de la pensión real, su ayuda semanal a 120 reales de vellón y logró que se le pagase casa y sm 
le concedieran eventualmente otras gratificaciones, además de seguir a cargo de la Biblioteca el pago de los sueldos de sus ayudaiB 
tes y de los obreros del obrador de fundición y el coste de las herramientas y materiales usados para la fabricación de los p u n z J 
nes, matrices y fundición de tipos. 
Gil fue cumpliendo su compromiso de ir tallando los punzones de nuevos grados de letras para abrir las correspondientes matrM 
ees. En 1774, presenta Gil un nuevo memorial al Rey exponiendo su labor y reiterando su petición de una pensión, acompañada 
de una muestra, de las treinta y seis clases de letra que ya había grabado, dieciséis redondas con sus correspondientes cursivas, trea 
orientales -árabe, griego y hebreo- y una letra que no figura en las Muestras de 1787: la letra gótica, o sea la actualmente llamada 
visigótica. Ello nos permite recordar las Reflexiones del R Martín Sarmiento:"Y aún si se abriesen (matrices) para una Imprenta Gótica 
de aquellos caracteres, que se dexaron de usar en el siglo XIIo al principio, y en los quales está escrito lo más antiguo y prec io» 
que hoy se conserva en España, no se haría cosa singular; pues los del Norte las abrieron para sus caracteres rúnicos, los ingleses 
para los Anglo-Saxónicos, y Junio para los Góticos del Códice Argénteo". 

En el Obrador de la Real Biblioteca no sólo se tallan punzones y abren matrices para fundir los tipos utilizados en la impresión de 
las ediciones de la propia institución, sino que se realizan fundiciones para proveer a distintos impresores. En 1780 se edita el moniH 
mentó tipográfico que dará mayor prestigio a las letrerías de la Real Biblioteca, aunque posteriormente se desviará la atención de 
su diseñador y grabador Jerónimo Antonio Gil, para dirigirla indebidamente hacia el impresor; sin ninguna duda un gran impreso» 
Joaquín Ibarra. Nos referimos al Quijote editado por la Real Academia Española. Es sabido que las muestras de varias clases de letras \ 
que Ibarra presentó, el primero de abril de 1773, a la Academia para dicha edición, no complacieron a los académicos, que juzga
ron muy defectuosas sus fundiciones, por lo que designaron a dos de sus miembros, Francisco Antonio de Ángulo y Tomás Antonio j 
Sánchez, para que en nombre de la institución solicitasen al Bibliotecario Mayor; Juan de Santander; que permitiera el uso de matrw 
ees de su Obrador para fundir los tipos necesarios para la edición que se estaba preparando. 

Por real orden de 15 de marzo de 1778, Jerónimo Antonio Gil era nombrado primer grabador de la Casa de la Moneda de Méjicol 
con el encargo de establecer y dirigir una Escuela de Grabado, para lo que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le 
proporcionó material didáctico adecuado. En 1781, se inauguró esta escuela, precursora de la Real Academia de Nobles Artes de : 

San Carlos en la Nueva España, instituida a fines de 1783 gracias al desvelo del propio Gil, que fue nombrado su director 

El 16 de abril de 1798 fallecía en Méjico Gerónimo Antonio Gil, dejando buena memoria de sus méritos artísticos y sus cualidades 
personales. Fue enterrado en la capilla de la Tercera Orden del Convento, hoy desaparecido, de San Francisco, en la bóveda de la 
congregación del Santo Apóstol Santiago. De él se conserva un retrato grabado por su yerno Fernando Selma, según dibujo de su 
discípulo Tomás Suría. 
Tenemos noticia que José de Santander intentó retrasan por lo menos unos meses, la partida hacia Méjico de Gil, para que pudie
se terminar la obra que estaba realizando. Sin duda debía tratarse del grado de letra plus-ultra, que "no está concluido, ni podría 
concluirse sino por el mismo D.Jerónimo Antonio Gil, a quien se debe este prolixo trabajo" 

Las Muestras de los nuevos punzones y matrices para la letra de imprenta executados por orden de S. A/1, y de su caudal destinado a la 
dotación de su Real Biblioteca, se publican en 1787. El Obrador de fundición de la Real Biblioteca surtía desde bastantes años atrás 
a las imprentas: pero si prescindimos de la hoja de muestras ya reseñada, que se presentó al Rey en 1774, no había dado a cono-
CCT públicamente sus diseños ni sus posibilidades en cuanto a diversidad de grados de letras que podía ofrecer. Más interés comer
cial en difundir sus productos habían demostrado dos talleres privados de fundición de tipos con matrices abiertas con punzones 
propios, no importadas. El Convento barcelonés de San José publica, sus Muestras en 1777, y pocos años antes se habían impreso 
en Madrid las Muestras de los caracteres que se funden por dirección de D.Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía, Académico de la 
Real de San Fernando, uno de sus primeros pensionados, en matrices hechas enteramente por el mismo, con punzones, que igualmente 
prosigue trabajando hasta concluir un surtido completo. 

Las Muestras de la Real Biblioteca, en 4 o , impresas en buen papel, constan de una portada y 74 páginas en las que se despliega la 
diversidad de letrerías que puede ofrecer. Del grado más pequeño, el inacabado plus-ultra, al gran canon se suceden los caracteres 
en sus versiones de redondo y de cursiva -falta ésta en el primero- y a continuación las muestras de griego, hebreo y árabe, a las 
que siguen las letras titulares -también en redondo y cursiva- de los distintos grados, de menor a mayor, completados con una serie 
de titulares caladas de glosilla y breviario.Viñetas, corchetes y signos matemáticos cierran el conjunto, y a éste se han añadido una 
nueva versión de hebreo y una cursiva nueva de texto, ésta muy alejada de la línea estilística de Gil, por lo que no creemos que sea 
obra suya. En cada grado se indica el número de matrices, punzones y contrapunzones de que se dispone. 
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DE LOS NUEVOS PUNZONES 
Y MATRICES 

PARA LA LETRA DE IMPRENTA 

E XECVTA VOS 

POR ORDEN DE S. M. 

Y DE SU CAUDAL DESTINADO A LA DOTACIÓN 

HE SU REAL BIBLIOTECA. 

M. DCC. L X X X V I I . 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiíii 

94. Cubierta y tres páginas con tipos de letra de G. A. Gil 
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N? XXII. 

ATAN ASIA GORDA. 

E> A que desea ser desatado y ver
se con Christo, no se ha de decir 
de él que muere con paciencia, si
no que vive con paciencia y mue
re con alegría. Asi que el justo no 
tiene por que entristecerse ni te
mer la muerte; antes con mucha 
razón se dice de él, que muere 
cantando como el cisne, dando 
gloria á Dios por su llamamiento. 
No teme la muerte, porque temió 
á Dios. 
t i l í n i i ' i ' i m ' i i ' i i i'i M i ' 

Tiene este grado en el M D O W D O 3 4 MATRICES de ca
ja baja . de la alta 7 a , de venales 19 , de versalillas 
19 , de versales 7 versalillas con acento <o , de titula
res 15 , v ; 4 separadas por bailarse duplicadas. 

rvwoKEs de caja baja 34, de U alta 38, de versales 
99, de versalillas 16, de acentos de estas 29. J»de titu
lares 717 separados por duplicados. 

TOTAL de este gtado: (40 matrices: 430 punzones. 
7 128 contrapunaoncs útiles. 
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"e esta manera viven los 
malos como olvidados de 
Dios, y asi están en este 
mundo como hacienda sin 
dueño, como escuela sin 
maestro, como navio sin go-
vernalle , y finalmente co
mo ganado descarriado sin 
pastor. Y asi les dice Dios: 
no quiero ya tener mas car
go de apacentaros. 

Tiene esnr grado enel rtrooWDo 34 MATSUCIS de ca
fa bajA.de la ajta65.de versales 39. de versalillas 
49 . 50 de estas con acentos , 7 33 de titulares. 

runxoNEs de caja baja s j , de alta 40 . de versales 
38 , de versalillas 3$ . con acentos solos pata versales 
y versalillas 9 . 7 33 de titulares. 
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DOCUMENTOS HACENDÍSTICOS EN ZAMOF 
Y TORO DEL CATASTRO DE ENSENADA (1750-17sB 

Concepción Camarero Bullófl 

_as reproducciones de documentos que traemos a estas páginiB 
corresponden a papeles elaborados en las ciudades de Zamora yToro en los años centrales del siglo XVIII. Cumplen, pues, doscientos cifl 
cuenta años cuando esta obra ve la luz, el mismo tiempo transcurrido desde que un zamorano veinteañero, Gerónimo Antonio Gil (I73| 
1798), estuviese completando su formación como grabador y tipógrafo. Añadamos que todos los documentos antes reseñados fueraB 
concebidos, diseñados y dibujados o caligrafiados en el marco de la magna averiguación de personas, bienes y rentas de la Corona dfl 
Castilla conocida como Catastro de Ensenodo.Tal pesquisa se llevó a cabo entre la primavera de 1750 y el otoño de 1757, aunque alguna 
de sus documentos -el Vecindario entre ellos- se confeccionaron en los dos años siguientes, coincidiendo su finalización con la muerte dj 
Fernando VI (1759) y la entronización de Carlos III (1759-1788). 

Las averiguaciones catastrales se realizaron directamente en las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, términos redondos y despoblados 
los territorios de la Corona, estando a cargo de equipos de funcionarios constituidos al efecto. Cada equipo estaba presidido por un c j 
sionado que recibirá el título de Juez-subdelegado de la única contribución, pues el fin declarado de tales averiguaciones era conocer col 
todo detalle los bienes, rentas, cargas e ingresos estables de cada vasallo -su riqueza- para establecer sobre ella una contribución única prca 
porcional a dicha riqueza, con el propósito de acabar así con el complejísimo sistema fiscal existente -maraña más que sistema-, que pafl 
colmo era considerado radicalmente falto de equidad, es decir, injusto, pues las cargas fiscales recaían casi en su totalidad sobre los pechl 
ros -los vasallos del estado general-, contribuyendo los privilegiados -nobles y eclesiásticos- con tal liviandad que la situación llegó a - | 
considerada como insostenible. 
Para acabar con tal estado de cosas, el marqués de la Ensenada -ministro de la Real Hacienda entre 1743 y 1754- propuso al mona 
Fernando VI y éste aceptó llevar a cabo unas averiguaciones catastrales, un Catastro, cuya realización in situ se encomendó a los antes 
cionados Jueces-subdelegados. En sus equipos habría siempre un escribano (notario) para dar fe de todas las actuaciones; un agrimensc 
experto en medición de tierras, a veces sustituidos por simples prácthicos del pays; uno o más oficiales para la realización de cálculos; y i 
o más amanuenses para ir tomando nota de todos los datos y para pasarlos a libros que habrían de tener el carácter de registros oficié 
Los equipos formados en cada provincia -en número variable en función de las poblaciones existentes, de su tamaño, de su concent 
ción o dispersión- dependían a todos los efectos de una figura, la de los Intendentes, que se restableció en 1749, a quienes se dotaría 
la máxima autoridad en cada provincia. A su vez, tales Intendentes dependerían, sólo en lo que se refiere al Catastro, de la Real Junta J 
Única Contribución, ente que se creó por orden del monarca, que se constituyó con ocho miembros y que fue investida de autoridad sobÉ 
rana, únicamente supeditada al propio rey. Los Intendentes eran nombrados directamente por el monarca, correspondiendo el nombra 
miento de Jueces-subdelegados a la Real Junta, casi siempre a propuesta de los Intendentes. 

La Corona estaba formada entonces por 22 provincias, dos de las cuales eran las de Zamora yToro. Las cabeceras o capitales de tales pro 
vincias eran las antiguas ciudades y villa (Madrid) con voto en Cortes. A las 18 tradicionales se habían añadido algunas más tarde: Santiad 
(1623), que precisamente se erige en capital de Galicia, que hasta entonces pagaba todos los servicios a través de Zamora;Trujillo (1651 
que será cabecera de Extremadura hasta cederla a Badajoz; Palencia, que se constituirá desgajando la parte central de la provincia de Ton 
y Almagro, capital de la Mancha, que fue la última provincia, formada a mediados del siglo XVIII.Tras estos cambios, las provincias en qj 
se organiza el Catastro son: Galicia, León-Asturias, Burgos, Zamora, Toro, Palencia, Valladolid, Salamanca (capital Ciudad Rodrigo), Avl 
Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Extremadura,Toledo, La Mancha, Murcia, Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. 

Las demarcaciones provinciales eran entonces muy diferentes de las actuales, que datan de una reforma que se llevaría a cabo en IB-
De ahí que la actual provincia de Zamora no sea coincidente con la de entonces, ni siquiera agregándole la de Toro, pues para la actt] 
configuración se le añadieron poblaciones de otras provincias limítrofes, a la vez que otras de Zamora o Toro quedaron englobadas < 
otras distintas. La deToro presentaba entonces una configuración peculiar, pues estaba formada por tres territorios no colindantes, en torí 
a Toro, Carrión (de los Condes, hoy Palencia) e incluso la lejana Reinosa (hoy Cantabria). José-Andrés Casquero, en su denso y documd 
tado estudio'Zamora según el Catastro del Marqués de la Ensenada (1750-1759)", publicado en el Anuario 2003 del Instituto de Estudia 
Zamoranos "Florián de Ocampo", señala que los límites de entonces sólo coincidían con los actuales en los flancos sur y oeste, "mientt 
que por el Norte las comarcas naturales de Sanabria, la Carballeda y la zona de Benavente-Los Valles pertenecían a la entonces provino] 
de Valladolid; además, en el extremo nordeste, el partido de Villalpando, entonces señorío del Duque de Frías, estaba adscrito a la provi 
cia de Burgos. Por el Este, el territorio provincial apenas se extendía unas leguas, ya que a partir del Lugar de Fresno de la Ribera come 
zaba la entonces provincia deToro". Más adelante añade que "esta fragmentada división administrativa determinó que las operaciones cat 
trales [de lo que hoy es provincia de Zamora] fueran realizadas por cuatro intendencias: las de Zamora,Toro, Valladolid y Burgos". 
Cuando se constituyeron modernamente las provincias (1722) -que después se llamarán provincias-intendencias (1749)-, se clasii 
categorías, especialmente por su tamaño. Se establecen tres rangos: de primera (Burgos, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granac 
Madrid, Sevilla, Toledo, Valladolid), de segunda (Cuenca, Jaén, La Mancha, Murcia, Salamanca y Segovia) y de tercera (Ávila, Guac 
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falencia, Soria,Toro y Zamora).Varias de esas intendencias tenían sin embargo un rango especial por ser cabeceras de las demarcaciones 
Exército, circunstancia que se daba para Extremadura, Galicia y Zamora (a donde pasó desde Salamanca), que de este modo situaba a 
Intendente con el sueldo máximo de 60.000 reales de vellón al año, a los que añadía 20.000 como ayuda de costa. Los de Ia gozaban 

je 50.000 reales, de 40.000 los de 2 a y 30.000 los de 3a, todos ellos sin el complemento de los de Ejército. Cuando se realiza el Catastro, 
H Intendente de Ejército de Castilla y de Provincia de Zamora era Pedro Rebollar de la Concha, mientras que el de Provincia de Toro era 

: añasco Antonio Ibar y Velázquez-Gaztelu. 
Dedro Rebollar de la Concha había nacido en Selaya (Cantabria, entonces Burgos) en 1694. Ingresa en el Ejército en 1717, siendo ya comi
sario de guerra en el 20.Tras participar en la campaña de Italia desde 1733, en el 35 se le hace comisario ordenador, con funciones especial
mente administrativas. En el 43, tras unos años en Ceuta, se le designa para la Intendencia de Ejército de Mallorca, sin que llegara a tomar 
:osesión; en el 46 se le nombra para la de Castilla (Zamora), aunque no toma posesión hasta el 48, ausencias ambas que parecen guar-
ar relación con su adscripción como ministro de Hacienda del Ejército en la campaña de Italia de esos años. Confirmado en el 49 en la 

intendencia de Castilla, comenzaría con mucho retraso el Catastro por estar ocupado en encargos especiales del monarca. En el 54 fue 
nombrado Intendente de Valencia, ciudad en la que murió en 1757, tras tener verse comisionado para la desagradable tarea de culpar al 
marqués de Malespina, Intendente de Valencia, de la pésima averiguación catastral que había dirigido en la provincia de Murcia. 

Por su parte, el malagueño Francisco Antonio de Ibar y Velázquez-Gaztelu, nacido en 1698, ingresó en la Academia de Guardiamarinas en 
717, desarrollando toda su carrera en el mundo militar hasta su nombramiento como Intendente de Toro en 1749. De allí pasará a Soria 
i el 54, donde permanecerá hasta el 63, en que cesa. Desconocemos la fecha de su muerte. 

eñalemos que Zamora gozó durante el siglo XVIII de Intendentes de máximo rango entre los que participaron en el Catastro en otras 
provincias. Así, cuando Rebollar deja Zamora, le sustituirá Julián Amorim de Velasco (1690-1757), que había ocupado hasta entonces la 
¡tendencia de Ejército de Mallorca, aunque desde 1751 se le había encomendado el Catastro deValladolid en calidad de Comisionado. 
n cuanto a Toro, cuando también en el 54 Ibar marcha a Soria, le sustituye el hasta entonces Intendente de dicha provincia, Ignacio 

Bermúdez de Castro y Merino, albaceteño nacido en 1716, que contrae matrimonio precisamente en Toro con Elena María Vázquez del 
Hierro.También recalará en Zamora uno de los Intendentes más notables del siglo, Joseph Aviles Itúrbide, sevillano nacido en 1683 que 
cuparía la Intendencia de Galicia en los años del Catastro, del que fue apartado de manera fulminante en 1751 tras operar Betanzos y 

dirigir a la Real Junta un informe demoledor, tanto más sorprendente cuanto Aviles había sido uno de los padres del Catastro. A Zamora 
íegó Aviles ya con 74 años, ocupando después las Intendencias de Ejército de Valencia y de Aragón, donde su actuación con motivo del 
motín de Esquilache (1766) llevó a las masas a saquear su casa, llegando a ser conducido preso aTudelaTuvo tiempo después de ser desig
nado para el Consejo de Guerra cuando ya alcanzaba los 87 años, muriendo en 1771. 
Tanto Rebollar como Ibar van a mostrarse como excelentes directores del Catastro de sus respectivas provincias, aunque con caracterís
ticas contrapuestas y en ambos casos heterodoxas. El cántabro Rebollar, siempre parco, escueto, pragmático, muy "a lo militar". El andaluz 
/ marino Ibar, siempre barroco, grandilocuente, retórico, imaginativo. Pero ambos, excelentes gestores, rigurosos en extremo, hasta el punto 
de que Zamora fue una de las provincias con menos conflictos catasrrales, sin apenas denuncias de fraude, abundantísimas en otras, como 
Granada, Guadalajara o Palencia, siendo esta última la que se llevó la palma. La de Toro se mostró díscola al inicio, reduciéndose los con
victos con el tiempo. 

Cada averiguación catastral tenía como marco un término municipal que gozase de territorio delimitado, alcabalatorio independiente y de 
jurisdicción separada de otros. Este carácter se daba no sólo en ciudades y villas, sino también en los denominados Lugares, Granjas, 
OehesasTérminos redondos y Despoblados. Estos dos últimos consistían en territorios, generalmente amplios, que gozaban históricamen
te de jurisdicción propia (con un alcalde o justicia, que en ocasiones ni residía en ese territorio, con frecuencia despoblado). El Catastro 
ordenó que de cada uno de esos territorios se hiciese averiguación catastral separada. Cuando se finalicen las averiguaciones, resultará que 
la provincia de Zamora estaba formada por I ciudad, 59 villas, 186 lugares, 81 términos redondos y dehesas, 6 casas de campo y 25 des-
ooblados. Por su parte, la de Toro tenía también I ciudad, 83 villas, 229 lugares, 9 ventas, 24 términos redondos y granjas, 23 casas de campo 
/ 35 despoblados. Sumados los valores, en Zamora resultan 358 entidades de población, frente a 404 en Toro. 

En cada una de esas "demarcaciones" catastrales se llevó a cabo el Catastro, dando lugar a una serie de documentos en los quedó reco
gida la información recabada. El primer documento es el llamado Respuestas generales, en el que se recogieron a la letra las contestacio
nes de cada población o demarcación catastral a un Interrogatorio de 40 preguntas, iguales para todos. Paralelamente a ese Interrogatorio, 
cada vecino cabeza de casa debía entregar a la audiencia catastral una declaración escrita y firmada bajo juramento en la que haría cons
tar una sene de datos personales y familiares así como relación pormenorizada de todos los bienes y rentas que poseyese, como casas, 
bodegas, molinos, batanes, tierras, ganados, censos (préstamos) activos (a favor) o pasivos (en contra), rentas derivadas de ejercicio profe
sional, comercial o artesanal, etc. Estas declaraciones individuales, que debían presentar también las personas jurídicas (conventos, monas
terios, cabildos, mesas capitulares, concejos municipales ), se conocen con el nombre de memoriales o relaciones. 

lodos los datos de las declaraciones eran debidamente reconocidos (comprobados) por equipos de peritos nombrados al alimón por los 
propios pueblos {peritos locales) y por los jueces-subdelegados (peritos del rey), que en ocasiones se traían de pueblos cercanos e incluso 
lejanos. Estos reconocimientos se hicieron tierra a tierra (comprobando la cabida o superficie, la calidad o clase, la dedicación a determi
nados cultivos, las rotaciones, la cadencia de los descansos o barbechos, las lindes) y casa a casa, y así con todos los bienes. 

Jna vez hechos los reconocimientos y anotadas las correcciones pertinentes, se pasaba a elaborar los libros oficiales del Catastro, que fue-
íon básicamente dos: uno con los datos demográficos de cada cabeza de casa y su familia (libro de los cabezas de casa) y otro con todos 
los bienes, rentas y cargas (libro de lo real o de lo rayz, llamado en algunos casos maestro). Estos libros se hicieron en todos los casos dobles, 
uno para los eclesiásticos y otro para los legos. La razón de esta separación radicaba en el hecho de que la Corona y su Real Hacienda 
carecían de facultades para modificar la fiscalidad de los bienes de la Iglesia o del clero, teniendo previsto solicitar al Papa que tales bienes 
y rentas se sujetaran en adelante a la misma fiscalidad que se acordase para los vasallos legos, de ahí que cautelosamente se ordenase sepa
rar los datos por si finalmente Roma no accedía. 

unque las tareas catastrales y los sistemas de verificación de los datos fueron muchos más, todo ello en busca de la máxima garantía de 
veracidad y fiabilidad (única manera de que la base de la nueva fiscalidad fuese verdaderamente equitativa), no podemos extendernos aquí 
en todo ello, por lo que muy simplificadamente señalaremos que, acabados los libros de un pueblo, se procedía a realizar los que llamaron 
estados locales, consistentes en 9 estadillos (5 para legos y 4 para eclesiásticos) en los que se reflejaban los valores que resumían cuantita-
ivamente la riqueza de cada pueblo. Cada estadillo se distinguía con una letra, según la información que contenía. Muy simplificadamente, 
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95. Esta imagen corresponde al estado H de eclesiásticos, el referido al ganado. El título completo aparece enmarcado por hojas de acan
to y volutas. En su parte inferior; un mascarón de cuya boca penden guirnaldas, a base de frutas, flores y hojas. Atadas con cintas, las late
rales describen una comba para ir a colgar de sendas volutas. A los lados, dos floreros, decorados con cabecitas y guirnaldas, repletos de 
flores. Arriba, dos cartelas a izquierda y derecha, decoradas con acantos y frutas, ostentan los textos "Única Contribución" y "Contaduría 
Principal". Entre ellas, y sostenida por angelotes como si fuese una composición heráldica, una concha semejando venera contiene la carte
la con la leyenda "Provincia de Toro". Y a modo de marco, adornos inspirados en los trabajos de ebanistería, característicos del rococó. 

—————— 
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96. Esta ilustración, que abre los resúmenes referidos a las especies de ganado del Estado Seglar, letra H -que en este caso se destaca en 
la zona central-, arranca en la base de una arquitectura fingida, a base de planos rectos y curvos formados por unos paneles que sugieren 
el veteado de los mármoles. A los lados, y sentados sobre la cornisa, dos angelotes sostienen cornucopias, con la forma en este caso de 
cuernos repletos de frutas y hojas, a los que cabe denominar por ello y por lo que simbolizan, "cuernos de la abundancia". Sobre la H, una 
especie de frontón curvo con cabecitas de angelotes entre acantos. El título completo del Estado se enmarca del mismo modo, con acan
tos y volutas, unidos por dos tallos y una máscara, que sostienen en sus extremos dos jarrones repletos de frutos, hojas y flores, como en 
la composición de las cornucopias. En los ángulos de la parte superior dos cartelas, conformadas iguañmente a base de flores, frutos y acan
tos con volutas, contienen los textos que aparecerán en casi todos los Estados: "Única Contribución" y "Contaduría Principal", refiriéndose 
el primero al contenido del documento, y el segundo a la oficina pública autora del mismo. Por último, señalar que, en el centro, se desta
ca un exuberante florero, colmado de flores y frutos.que se alza sobre una repisa en cuya parte inferior dos cabecitas aladas sostienen la 
cartela relativa a la Provincia de Toro, a la que corresponde el documento. 
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97. Sobre dos salientes rocosos se organizan simétricamente motivos de acantos mezclados con volutas, en cuyo interior aparecen sendos 
angelotes que sostienen armas de guerra, uno, y la palma y corona del triunfo, el otro. Cierran el espacio por arriba dos conchas avene-
radas; de ellas, arrancan volutas con acantos que soportan unas repisas, sobre las que se alzan dos figuras aladas portando banderas que 
ostentan cartelas con inscripciones alusivas al contenido del documento (Única Contribución), a la oficina confeccionadora (Contaduría 
Principal) y al ámbito administrativo al que corresponde (Provincia de Toro). Corona esta composición la representación de un trofeo, 
monumento que solía conmemorar alguna hazaña victoriosa, donde se exponen los despojos, armas, corazas, etc. del enemigo, como en 
este caso, en el que una figura descabezada lleva una bandera con cartela. La repisa donde se asienta el trofeo está sostenida por acantos 
con volutas y de ella pende un mascarón, de cuya boca sale una anilla que sujeta la letra G, que era la letra de este Estado. La figura gro
tesca del mascarón fue un tema ornamental utilizado en el arte de la Antigüedad Grecorromana, retomado en la Edad Media, en el 
Renacimiento, Barroco y, como en este caso, en el Rococó. 
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98. Para el Estado F de Eclesiásticos, el diseñador de la Contaduría optó por este dibujo muy arquitectónico. Sobre una especie de capitel 
iónico, en el centro, abajo, se reproduce una gran panoplia, formada por un conjunto de armas diversas y objetos militares, que se dispo
nen formando un todo decorativo. La inscripción con el contenido del Estado está enmarcada por esbeltas columnas que arrancan de sen
dos basamentos o pedestales, en cuyo frente se representan amorcillos. Las columnas, a modo de las conmemorativas, presentan fustes 
estriados y se coronan con capiteles de orden corintio degenerado, sobre los que de nuevo se reproducen amorcillos. A los lados, y entre 
rocallas, unas cabecitas aladas y angelitos sostienen emblemas pontificios: a la izquierda, el báculo y la mitra, y a la derecha, la cruz papal, 
relacionados evidentemente con el contenido del documento: datos de los eclesiásticos de la provincia de Toro. En el centro de lo que 
simula ser un entablamento curvo, hay un escudo "español" con palos verticales cubriendo el campo, que podría estar relacionado con la 
ciudad de Toro. Coronándolo, entre flores y frutas, un amorcillo con los emblemas papales: la tiara y las llaves de San Pedro cruzadas, que 
solían ser de oro la derecha y de plata la izquierda, simbolizando el poder eterno y el temporal, respectivamente. En el vértice, las consa
bidas cartelas con las leyendas: "Única Contribución", "Provincia de Toro" y "Contaduría Principal". Y enmarcando el conjunto, esquineras al 
modo de los herrajes de las encuademaciones sobre tabla y pergamino. 
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señalar que en el D se recogían las tierras, en el E los restantes bienes reales y rentas de derechos, como casas, molinos (distinguiendo 
se trataba de batanes, de aceite, para fabricar papel, para serrar madera o harineros, los cuales a su vez se subdividen en de agua o viej 
to), ingenios de azúcar tabernas, mesones, panaderías, hornos, tiendas o abacerías, carnicerías, herrerías, alambiques para aguardiente, minj 
estanques, puentes, barcas, ferias y mercados; en el F las utilidades por actividades profesionales; y en el H el ganado. Para los legos se orxj 
nó hacer otro, el G, con información de los varones entre 18 y 60 años que estaban sujetos a un gravamen estamental conocido cor 
"de lo personal" o "servicio ordinario y extraordinario", sobre el que no cabe extenderse aquí. 
Los libros catastrales de todos los pueblos fueron pasando poco a poco a unas oficinas que se habilitaron en las capitales de provindH 
llamadas Contadurías principales de rentas, habilitadas temporalmente como Contadurías para la única contribución. Las Contadurías] 
lizarían seguidamente labores que fueron fundamentales para la deputación de lo averiguado, culminando su trabajo con la confección 
los mapas o estados provinciales, en los que se agregaron los datos de todos los pueblos para que la Real Junta de Única Contribución dis 
pusiese de información para realizar a su vez un resumen para toda la Corona sobre el que basarse para proponer al monarca la impla 
tación de la única contribución, que estaba previsto consistiera en un porcentaje, igual para todos -se había estimado que rondaría e| 
por ciento- sobre la riqueza global de cada uno. 

Son esos estados provinciales precisamente los que se reproducen parcialmente en estas páginas, pues fue en ellos en los que se ve 
ron las Contadurías para confeccionar y presentar a la Real Junta y al Rey unos documentos claros y a la vez hermosos. Estos documá 
tos se conservan prácticamente todos en el Archivo Histórico Nacional (AHN, Fondos Contemporáneos del Ministerio de Hacienda, libr 
7503 y 7504 -Toro- y 7508 y 7509 -Zamora). Se trata de libros de gran formato, exigido éste por las muchas columnas necesarias pal 
recoger toda la información pedida. Ni el Real Decreto de 1749 ni circular alguna de la Real Junta se ocuparon de dar instrucciones sotx 
la presentación formal de los estados. Debieron ser los Intendentes y Contadores los que, por propia iniciativa, contrataron en sus caprti 
les a los mejores diseñadores de estadillos, pendolistas o calígrafos, para confeccionar los estados en que quedaría resumida la ingente] 
impresionante labor llevada a cabo por los cerca de 10.000 empleados que tuvo el Catastro en esos años. En estas páginas solamente I 
reproducen algunas de las portadas de esos estados, y como mero ejemplo dos de sus páginas interiores, en las que pueblo a pueblo ¡ 
van desgranando los miles de valores reflejados. 

Observará el lector que la mayor parte de las reproducciones corresponden a la provincia de Toro, y ello por la sencilla razón de que Iq 
de tal provincia se realizaron con tal mimo y exquisitez formal que cabe decir que se encuentran entre los tres mejores de la Corona a 
contraste con Toro, los de Zamora son más sencillos, sin alarde alguno formal, sin dar ni un solo paso más allá de lo estrictamente funcí 
nal: recoger los datos con claridad, orden y buena letra. Este contraste es reflejo sin duda de la distinta personalidad de sus respectiva 
intendentes, escueto y austero el de Zamora, barroco y florido el de Toro. Lo castellano frente a lo andaluz.Tierra frente a Marina. Adoa 
y mampuesto frente a cal. El verdinegro de los sabinares y encinares frente a los policromáticos jardines del sur 
Las portadas de Toro que se reproducen en esta exposición, convertida en cierta manera en redescubrimiento del gran tipógrafo y g 
bador zamorano Gerónimo Antonio Gil pueden adscribirse en su conjunto al estilo rococó, que sirvió de puente entre el barroco yj 
neoclasicismo, siendo el más característico del siglo XVIII. Nacido en ambientes cortesanos franceses, arraigó en Castilla al abrigo del afr 
cesamiento general que trajo consigo la entronización de nuestro primer Borbón, Felipe V (1700-1746).Término al parecer derivado 
francés rocaílle, trabajo en roca, introdujo como formas decorativas todas las de la naturaleza, con abundancia de rocallas, hojas de acant 
así como las propias de la ebanistería, que se vieron totalmente aceptadas por las artes menores. El rococó, le style des lumiéres, combi 
las formas recargadas con los colores en gama de ocres, verdes y azules muy matizados, nunca estridentes, dando paso su recargamien| 
formal (que no cromático) a una reacción que desembocaría en lo neoclásico. No cabe profundizar más aquí en el territorio artístk 
reservando los comentarios para el pie de las imágenes. 
Aunque no es posible en estas páginas abundar en la descripción y análisis de qué nos dejó dicho el Catastro de Ensenada de las prov 
cias de Zamora y Toro a mediados del siglo XVIII, el comisario de esta singular y oportunísima muestra, el Académico Dr D.José Luis Q 
que desde su rabiosa modernidad no rehuye sino que propicia la investigación de las raíces, nos ha autorizado a prolongar algo el estr 
to espacio que inicialmente nos asignó. Aprovecharemos su generosidad para abundar en dos aspectos más del Catastro que nos ocuf 
Por un lado, relatar someramente cómo se puso en marcha la averiguación catastral en Zamora y Toro; por otro, ofrecer algunas pincel 
das de cómo eran nuestras señeras ciudades entonces a la luz de lo que respondieron ambas al Interrogatorio de 40 preguntas, es decir, 
sus Respuestas generales, que para Zamora se conservan originales en nuestro Archivo Histórico Provincial (las originales de Toro se c 
por perdidas) y, en copias, las de ambas, en el Archivo General de Simancas. Las referencias a la puesta en marcha del Catastro nos van 
permitir a mayor abundancia, perfilar mejor la personalidad de nuestros Intendentes, Rebollar e Iban Zamora frente a Toro. 
Rebollar e Iban como los demás Intendentes, debieron comenzar su actuación catastral realizando ellos mismos una operación con el car 
ter de piloto, pues la Real Junta quería corroborar la idoneidad de todos los Intendentes para dirigir las operaciones catastrales, a la \ 
que constatar que la normativa dada (Real Decreto de 10 de octubre de 1749) era cabalmente aplicada. 

El Intendente Iban que había llegado a Toro el 3 de marzo de 1750, elige el Lugar de Tagarabuena para su piloto. El 4 de abril comunica 
a la Junta que se ha dirigido al Obispo Onésimo, de Zamora (Toro no era cabeza de diócesis), para recabar su colaboración.Y que el o! 
po le había contestado que no tenía noticia alguna sobre el asunto, y que era materia de naturaleza tan grave que consideraba preciso 
hacer nada sin antes recibir orden de la Corte y noticia del Breve apostólico que autorizase nuevo o distinto modo de la contribución del clero 
la planta de único tributo: le había dicho también el obispo que la orden debía aclarar si afectaba sólo a los bienes patrimoniales del el 
(personales de los eclesiásticos), como suponía, o también a los beneficios y prebendas (propios de la Iglesia). A ello le responderá la Jun 
que las relaciones con los obispos para este asunto las había reservado el rey al marqués de la Ensenada, y que éste no las había rer 
do por no haber pasado aún a su provincia el Intendente Rebollar Pero que, a la vista de lo sucedido, Ensenada las remitiría ¡nmediatam< 
te. Esta primera actuación de Ibar manifiesta tempranamente uno de sus rasgos: la adopción de iniciativas al margen de las órdenes 
bidas, pues ya el propio Decreto señalaba que las relaciones con los Obispos se las reservaba el propio monarca o su Secretario 
Despacho Universal de Hacienda, Marina, Indias y Guerra, que no era otro que Ensenada. 

El hecho es que la promulgación de un bando, tal como ahora sí señalaba la propia Instrucción, marcó el inicio catastral en Tagarabuen 
según lo establecido, procedió el Intendente Ibar, como primeras providencias, a evacuar las Respuestas generales, a recoger los mem 
les de los vecinos y forasteros con bienes en el término y a reconocer lo declarado. El día 12 del propio abril comunica a Madrid que) 
tiene trabajando al escribano, 8 oficiales, 4 agrimensores y 6 vecinos de la localidad y 2 de Toro en calidad de peritos. La presencia de per 
tos forasteros (los dos de Toro) estaba contemplada como posible por la Instrucción, pero será en esta provincia donde por primen 
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aplique, y ello porque el Intendente se muestra desde el primer momento muy receloso de la fiabilidad de los peritajes. A este respec-
i decía Ibar que, nombrándose los peritos de el mismo lugar, es natural que sigan las relaziones diminutas y fraudulentas para no malquistar-

e Y no debía faltarle razón a este Intendente, que encontró un frente duro en los eclesiásticos. Ya a principios de mayo Ibar tuvo que diri
girse a la Junta manifestando que hay algunos eclesiásticos seculares y muchas haciendas de regulares, que no han dado las relaciones que deben, 
no obstante los políticos recados que les he pasado. Dos meses después todavía se lamentaba de que aún no había conseguido que los domi
nicos de Toro diesen la relación de las tierras que labraban en Tagarabuena, ante lo cual, perdida ya la esperanza de obtenerla y deseoso de 
concluir la operación, opta por valerse de una tercera persona: Me he valido -decía a la Junta- de un criado de dicho convento, que ha cuy-
i íado y sembrado sus haciendas más de treynta y tres años. Pero ese no era el medio adecuado. Por ello, la Junta le advierte que la declara
ción del criado carecía de validez si no se reconocían las tierras, se levantaba el auto correspondiente y se hacía firmar a la justicia (los alcal
des) el acta de declaración y reconocimiento. A la vez le comunica que antes de proceder de esa forma, la propia Junta realizaría una ges
tión ante el Procurador de la Orden, la cual da resultados inmediatos. En efecto: en carta de 15 de agosto de 1750, fray Eugenio de Basualdo, 
provincial de Castilla de la Orden de Predicadores, manifiesta: Me ha sorprendido muchísimo la noticia de la resistencia del prior de S.YIdefonso 
el Real de la ciudad de Toro, carta a la que poco después (2 de septiembre) siguió la entrega del tan solicitado memorial. Con los legos no 

JVO tantos problemas para conseguir las relaciones, pero sí con la veracidad de las mismas, hasta el punto de que buena parte de los véa
os fueron conminados a rehacerlas, llegando a proponer a la junta la adopción de fuertes sanciones pecuniarias y recabando su autoriza-
ón para servirse de agrimensores titulados, medida ésta que, aun figurando en el Decreto, se había dejado en suspenso por el retraso que 

supondría la medición rigurosa de las tierras parcela a parcela y, sobre todo, por la escasez de tales titulados, razón por la cual se había orde
nado que se valieran los intendentes de prácticos del pays. Por otra parte, piensa el intendente de Toro que la causa profunda de todo ello 
>abía que buscarla en la desconfianza general que había advertido en cuanto a los fines de la pesquisa, pues el beneficio que la piedad del 
ey les prepara mediante el logro y finalización de esta obra lo conciben por diligencia para su mayor recargo. No fue ocurrencia, pues, recoger 

dos cartelas de la portada de los Estados que la "única contribución" se había concebido "para alivio de los vasallos". 

as cavilaciones del Intendente de Toro ante las dificultades que hallaba para alcanzar un grado de veracidad suficiente (que le obligaron a 
amentar las diligencias, padezer confusión, perder el tiempo y originar maior gasto) le llevan al hallazgo de una idea enormemente fructífera: 

valerse de las certificaciones de diezmos o tazmías para evaluar si lo declarado por los vecinos se correspondía o no con lo diezmado, pues 
existía la certeza de que los sistemas de control de cosechas y de recaudación de la Iglesia no daban lugar a ocultación o minoración. Ibar 
o puso en práctica, pero consciente de que no bastaba conocer los diezmos de un año, dada la irregularidad de las cosechas, obtuvo la 
nedia de lo diezmado en los cinco últimos años. Cuando logró conciliar satisfactoriamente los datos, consideró válidas las declaraciones y 
comprobaciones, pues las diferencias que le resultaron le parecieron explicadas por el hecho de que algunas tierras explotadas por foras-
teros diezmaban a otras dezmerías ajenas a la de Tagarabuena. La Junta acogió favorablemente la iniciativa: el ponente de la misma, el mar
qués de Puertonuevo, vio enseguida sus posibilidades. Por ello, pasa un papel a la Junta en estos términos: Me parece que esto se pudiera 
prevenir zircularmente a todos los Yntendentes para que sirvan las tazmías de prueba presumptiva de lo bien o mal operado, recomendación 
jue se puso en práctica de manera inmediata. 

i 25 de agosto de 1750, tras cuatro meses de trabajo, se acabó la averiguación de Tagarabuena, remitiendo los papeles a la Junta el 10 de 
eptiembre.Y tal como se venía haciendo con las demás operaciones-piloto, se pasó a dictamen del marqués de Puertonuevo. De los repa
os que formula el marqués y hace suyos la Junta señalaremos algunos, como es el relativo a la obligación de no mezclar bienes de térmi

cos diferentes aunque correspondiesen a un mismo dueño; la obligación de dar lectura pública a los libros de lo real como garantía de vera
cidad aceptada por todos los vecinos; la necesidad de separar claramente los datos de legos de los de eclesiásticos; la advertencia sobre 
que parecía excesivo valerse de I I peritos como en algún momento tuvo, pues s/ por ventura se opusiesen en el dictamen, el embarazo sería 
difícil de remediar, se le reprocha que tras evacuar las respuestas generales y firmarlas los I I declarantes (dos de ellos sus propios peritos), 
recelase y tomase declaraciones separadas a muchos de ellos; también se le dice que no puede pretender arreglar él solo todos los memo-

ales que dice recibir retardados, viciosos y diminutos; que el que encuentre defectuoso lo devuelva; y que cuando sospeche falsedad, haga 
econocer al agrimensor y peritos la declaración, anotando la verdadera sustancia y consistencia de las fincas, de modo que los asientos en 

el libro maestro estén justificados y sólidamente documentados. El escrito de la Junta le llegó a Ibar acompañado de toda la documenta-
ion que se le había remitido, ordenándole que procediera a corregirla de conformidad con los reparos. 

or su parte, Rebollar elige Arcenillas para su piloto, que discurre por cauces diferentes, en parte también heterodoxos. Por un lado, se ini-
¡a sin que la Junta tenga noticia de ello. Y es que, el Intendente Rebollar tras permanecer varios meses en Madrid tras su nombramiento, 

se personó en Zamora sin comunicarlo a la Junta, ya a finales de año, dando comienzo a su piloto el 17 de diciembre de 1750, varios meses 
espues de que Ibar terminase la suya. Es más, Rebollar terminaría la toma de datos de Arcenillas el 31 de enero siguiente, hecho del que 
: Junta tuvo conocimiento a mediados de febrero de 1751, y ello porque Rebollar; conocedor de que la Junta había venido promulgando 
numerosas órdenes, se dirigió a la misma para que se le incluyese entre los destinatarios. Desconectado, pues, Rebollar de la marcha de 
as averiguaciones y de lo acaecido desde marzo del año anterior procede en Arcenillas con criterios muy personales, apartándose sustan-
-lalmente en algunos aspectos de lo establecido. Así, el propio 31 de enero dio lectura pública a los memoriales, eso sí, reconocidos y corre-
i dos, cuando estaba prescrito que la lectura se hiciese una vez confeccionados los libros oficiales, que el Intendente mandaría hacer pre-
-isamente a partir de entonces. Es más, por un escrito de Io de abril se sabe que Rebollar había procedido a dicha formalidad (acto de 
-ontormidad por ambas partes, que evitaría ulteriores recursos) sin hallarse todavía satisfecho de la averiguazión y justificación de las cargas 
e tierra, casas y demás posesiones, pues -decía- no va este punto tan evaquado como conviene y pide la Instrucción. 
a Junta, tras tener conocimiento de que Rebollar no sólo está ya en Zamora sino que prácticamente ha finalizado su averiguación piloto, 

e pide que envíe enseguida la documentación, a la vez que le comunica haberle remitido copia de todas las órdenes. Pero transcurren 
mas semanas y la Junta se ve precisada a reclamar el envío de los papeles de Arcenillas. Finalmente, Rebollar, en carta de 3 de abril, seña

ba que no la ha remitido antes por falta de ocasión de arriero, y que lo ejecutará al día siguiente.Y se justificaba así: Hubiera marchado ya 
aver aquí la oportunidad que en otras partes; y respecto de que no puede ir por el correo, ni ay en diez días ocasión de arriero, me determi-
espacharle mañana con un mozo. Dirá en su carta el Intendente Rebollar haber procedido en su primera operación con todo rigor, 

specialmente en el reconocimiento de la cabida y figura de cada posesión, así como de su calidad y circunstancias. Consideraba muy fruc-
ero e reconocimiento por las porciones de tierra que se descubrieron y por las diferencias que se corrigieran. Advierte también que no cabe 
P ar por una fórmula única o estilo para regular la renta de los colonos de eclesiásticos, ya que tal regularidad no existe, pues depende 

^ mas o menos concurso de arrendatarios, adoptando la decisión, contraria a las normas y a su propio análisis, de fijar la renta neta de los 
o n e s en una sexta parte de la fijada catastralmente a la tierra en cuestión, siendo así que se quería averiguar la realidad, y no simplifi-
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99. La página que da comienzo al Estado F de Legos muestra su inscripción en una lápida, dispuesta sobre un basamento y coronada por 
un entablamento con frontón curvo partido. En el centro está la cartela de la "Provincia de Toro", flanqueada por dos angelotes que por
tan, el de la izquierda, una gran bandera, y el de la derecha, un pendón. A los lados, gran profusión de banderas, estandartes y trofeos (entre 
ellos, cañones, quizás bombardas), de los que penden, mediante cintas rematadas en borlas, otros objetos de guerra como escudos, espa
das, flechas, tambores y trompetas, probable referencia al pasado de la ciudad, que se vio envuelta en numerosos conflictos bélicos, entre 
ellos los de la Guerra de Sucesión que enfrentó a la Reina Católica con Doña Juana la Beltraneja, que contó con la importante ayuda de 
Portugal. Finalmente, en la parte de abajo, como signos de la abundancia, se reproducen sendas cornucopias, repletas de flores. En el cen
tro de dicha composición, un cesto rebosante de flores que picotean dos aves y, en los extremos, nuevamente, trofeos como el estandar
te, la armadura, el yelmo, cañones con sus balas pedreras o de hierro, gallardetes, etc. La inscripción es aquí mucho más explicativa que en 
el Estado F de eclesiásticos: "Estado de las Cantidades a que hasdenden en la referida Provincia las utilidades que anualmente resultan, con dis
tinción de Pueblos, a los Correxidores, Abogados, Administradores de todas rentas, Mercaderes de todas las especies de Tienda havierta, Tratantes, 
Arrendadores, Artistas que lucran a más de su Trabajo Personal, Médicos, Zirujanos, Boticarios, Arrieros, Mesoneros y otros ejercicios, con arreglo a 
la Real Ynstrucción y formulario de la Letra que antecede, que con distinción es a saver". 
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100. Una de las composiciones más sencillas de esta serie de Toro es la concerniente al Estado E de Eclesiásticos. La inscripción se caligra
fía ahora englobada en una gran rocalla que se cierra por el vértice superior mediante una concha o venera y dos "cuernos de la abun
dancia" colmados de flores, motivo que sin duda guarda relación con la feracidad de las tierras de Toro junto al Duero. En la parte supe
rior y siguiendo el esquema habitual, tres cartelas con los textos referidos a la "Única Contribución", a la "Contaduría Principal" y a la 
Provincia de Toro. Sobre esta última se exhibe un cestillo repleto de flores y frutos. El enmarcado vuelve de nuevo sobre la decoración ins
pirada en los modos de las encuademaciones de la época. 



101. Frente al Estado E anterior de Eclesiásticos, este de Legos, que todavía conserva su policromía en tonos ocres y azulados, es uno de 
los más bellos, policromía que aquí no se advierte por ser su reproducción en negro. La composición arquitectónica se resuelve mediante 
un basamento en el que apean las columnas con capiteles de orden corintio, de tonos dorados; guirnaldas compuestas de hojas y flores se 
enroscan en los fustes. En los extremos laterales de la composición se reproducen pilastras cajeadas, con imitaciones de mármol, corona
das también por capiteles corintios. Debajo del texto, una profusa panoplia con abundancia de nuevo de objetos militares, que, como se 
podrá apreciar nunca aparecen en los Estados de Eclesiásticos. Sobre la inscripción, dos angelotes sostienen una repisa de la que arrancan 
palmetas con formas sinuosas entre las que asoman cabecitas. De la venera central parten unas cintas que, por medio de una lazada, se dis
tribuyen hacia los lados y, suspendidas de las alas de los angelotes, forman guirnaldas de frutos y hojas. Arriba, las consabidas tres cartelas. 
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102. Estas dos últimas ilustraciones de la serie de los Estados corresponden a las Portadas generales de dichos Estados, a la que vez que 
dan paso a los datos del Estado D, referido a las tierras. En éste, de Eclesiásticos, su composición se forma con gran abundancia de emble
mas heráldicos, así como la Corona Real y otros objetos que se cobijan bajo un dosel circular del que salen voluminosos cortinajes, reco
gidos por medio de cordones con borlas de los que tiran unos angelotes. Sobre el l ltodo" central bajo la corona, con un perfil de curvas y 
contracurvas, destacan dos escudos con formas cóncavo-convexas, inscritos en sendas cartelas configuradas por medio de acantos y pal
metas. El del lado izquierdo, que exhibe sobre su campo palos verticales, quizás esté relacionado con algún linaje de la ciudad de Toro; el 
del lado derecho ostenta los emblemas del escudo Real de España, inspirado en el de los últimos Austrias. En la parte baja, partiendo de 
una serie de acantos, rocallas, volutas, flores, etc., se alzan unas molduras de formas mixtilíneas que cobijan dos figuras portadoras de una 
balanza y una vara, la de la izquierda, y un rollo, la de la derecha. Se rematan con dos símbolos heráldicos propios de la ciudad de Toro: el 
toro y el león rampantes. En el centro, un pedestal marmóreo sostiene una sencilla panoplia con un ángel trompetero que apoya su pie 
derecho sobre una bola. 

103 



caria, falseándola. En cuanto a eras y huertas dice haberlas equiparado a tierras de sembradura, porque en el caso de los huertos no hay 
mayor utilidad porque los dueños no hacen granjeria (comercio) con sus productos y, además, gastan mucho tiempo en su custodia. Y en 
cuanto a las bodegas, que suelen estar dentro de las casas, que las ha valorado de forma separada porque así se suelen arrendar Termina 
lamentando que en esta primera operación han sido más los trabajos inútiles que los que sirven, comentario elocuente de no haberse per
catado de los porqués de muchas normas de la Instrucción que a primera vista pudieran parecer innecesarias si la finalidad del Catastro 
hubiese sido únicamente fiscal, siendo así que se pretendía obtener información sobreabundante para la adopción de un plan reformista 
de mucho mayor calado. 

El 13 de abril ya pasa Puertonuevo su dictamen a la Junta. En él, siguiendo una pauta común para todas las piloto, hace el resumen de las 
Respuestas generales de Arcenillas, en el que resalta que se trata de un lugar realengo que tiene tantas bodegas (41) como vecinos (43) o 
casas (45); que utiliza la carga como unidad de medida de la tierra, que define como formada por cuatro fanegas, compuesta de mil y dos
cientos estadales, o cuatro mil y ochocientas varas castellanas, al respecto de cuatro por estadal; que se dividen en ochavas, cada una de 
media fanega, de ciento cinquenta estadales, o seiscientas varas castellanas; que se trata de un término de tamaño medio (3,5 leguas y 58 
estadales de circunferencia), casi exclusivamente agrícola, pues las cabezas de ganado no pasan del medio millar y el único oficio no agra
rio es el de un herrero; los aprovechamientos se decantan claramente a favor de los panes, ya que frente a 663 cargas de tierra destina
da a ellos, aparecen sólo 144 cargas de viñedo y apenas una veintena de pastos o eriales; que las cultivan a año y vez (cultivo un año y des
canso el siguiente), y que tiene huertos cercados y frutales. En cuanto a la estructura de la propiedad, que conoce por un estadillo elabo
rado fuera de programa por Rebollar; destaca que el 55 por ciento de las tierras de pan llevar pertenecen a eclesiásticos, fenómeno que 
se traduce en un intenso colonato y en un alto porcentaje de jornaleros (27 sobre 43 vecinos), lo que se atribuye a la cercanía a una ciu
dad tan clericalizada como era Zamora. Los precios de los frutos los da en reales la carga, por lo que deben dividirse por cuatro para com
pararlos con los de otras provincias, que los dan en fanegas. El trigo dice valer 50 reales la carga (12,5 la fanega); la cebada 30, el centeno 
y las algarrobas, 34; los garbanzos 100; 1,5 reales el cántaro de mosto, 5 el de vino y 15 la carga de uva tinta. Señala asimismo que en el 
pueblo, a pesar de sus pocos vecinos, hay carnicería, abacería y taberna; que hay un fiel de fechos que hace de escribano; herrero; también 
maestro, y que no hay más pobres que dos viudas, cada una con dos hijas; que les atiende un cura párroco. 

Pasa después Puertonuevo a la valoración global, mostrándose muy satisfecho con la obra de Rebollar: Ha evaquado este Intendente su 
comisión -dice- arreglándose muy cuidadosamente al tenor de las Instrucciones; y añade; Este ministro ha procedido con acierto, sin volumen de 
papeles y con poco dispendio. No obstante los elogios, formula seguidamente varios reparos, de los que cabe destacar la ausencia de la nota 
de valor de las clases de tierra que estaba mandado figurase al principio de los libros de lo real. Los demás consistían en llamadas de aten
ción para moderar lo hecho al margen de la normativa, pues Rebollar había confeccionado unos resúmenes generales de todo el haber 
de legos y eclesiásticos, trabajo innecesario a juicio de la Junta por cuanto tales datos debían figurar en los mapas o estados a los que ya 
nos hemos referido. En el mismo orden de cosas, se le advierte que debe prescindir de los sumarios que ha preparado para cada decla
rante, ya que debía dejar para más adelante las liquidaciones particulares, cuyo trabajo, aunque útil, embarazaría el curso de lo que ahora 
más importa. Se le advierte también que use sólo papel blanco incluso en los autos y aunque intervenga escribano real, aspecto éste que 
desconocía pues se hallaba ausente cuando el rey dispensó del uso del papel sellado para los documentos catastrales. Por último, se le 
advierte que debe pedir los títulos al poseedor de las tercias reales enajenadas (generalmente 2/9 del total de los diezmos) para poner 
copia de ellos en las diligencias y que no saque al margen de los libros la calidad de las tierras sino su clase fiscal según la nota de valor. 

Muchos son los aspectos sobre los que deberíamos dar información, pues los párrafos anteriores aluden a aspectos probablemente des
conocidos por el lector no versado en estas cuestiones. "Nota de valor", "tercias reales", "papel sellado", "fiel de fechos" o la "carga" como 
medida agraria son realidades de entonces hoy ajenas a nuestra cultura, pero que no estaría de más conocer en esa siempre fructífera 
excursión intelectual a nuestro pasado. Al margen de estas cavilaciones, vayamos al segundo punto anunciado: el retrato con pincelada grue
sa de las ciudades de Zamora y Toro en el Catastro. 
El Interrogatorio catastral del que surgirían las Respuestas generales dio comienzo en Toro el 26 de octubre de 1752, mientras que el de 
Zamora se abrió el 4 de junio del año siguiente. En el caso de Toro asisten al mismo el Intendente Iban tres caballeros en su condición de 
Regidores del Ayuntamiento -Juan Antonio Gutiérrez, Ángel de Amabíscar y Gaspar de Melena-, los tres dones, el Síndico del Común 
-Esteban de Matilla-, el escribano del Concejo y siete peritos, cuatro designados por los Regidores y tres por el Intendente, peritos del rey 
pues. Asisten también dos clérigos, el Vicario eclesiástico y el cura de la parroquial de San Lorenzo, Antonio Basilio Barba y Manuel de Arana 
respectivamente. Están presentes catorce personas, pues también está obviamente el escribano real elegido para el Catastro. 

Frente a esta composición "normal" para lo que conocemos de otras muchas poblaciones, la que se constituye en Zamora, en la Sala 
Capitular de su Ayuntamiento, es impresionante: preside el Intendente Rehollan levanta acta el escribano Santiago Francisco López y res
ponden nada menos que 4 Regidores -Juan Álvarez de Olmedo, Carlos Antonio López de Zúñiga, Francisco de Villafañe y Valencia y 
Fernando Aguado Navarrete, que representa a Joseph Antonio Zuazo Caballera-, los cinco también dones, I I peritos para las tierras, 8 
peritos para la medición de casas y nada menos 79 peritos más en representación de los gremios y comunidades. Sin aparente jerarquía, 
se enumeran uno tras otro, así como a los grupos que representan, cuya mera relación nos anuncia que Zamora era auténticamente una 
ciudad: abogados, procuradores, escribanos, ministros de vara (alguaciles), sastres, tejedores de lienzos, zapateros, confiteros, cereros, pañe
ros, joyeros, aceiteros, cerrajeros, herreros y herradores, fabricantes de paños, guarnicioneros, cabestreros, boteros, curtidores, lienceros, 
fruteros, taberneros, molineros, aguadores, capinteros y escultores, mesoneros, carreteros, maestros de coches, torneros, plateros, horne
ros, boticarios, médicos, cirujanos, barberos, chocolateros, alfareros, alforjeros, tejedores de estameñas, vidrieros, cordoneros, pasteleros, cha
puceros, sombrereros, pescadores, caldereros, pintores y doradores, peluqueros, maestros de niños, truqueros, canteros, sacristanes, ceda
ceros, tejedores, panaderos, medidores de granos, arrieros, músicos y hortelanos. Sorprende sobremanera, sin embargo, que no asistan 
representantes de la Iglesia, pues estaba mandado, y debería haberse recogido las razones de tal ausencia, tal como hemos visto hacer en 
otros casos. No nos sorprendería constatar que el Obispo Onésimo ordenase o aconsejase la no presencia. 

Se trata no obstante de dos ciudades parejas, pues Zamora declara tener 1.804 vecinos y Toro 1.491 vecinos, datos que serán corregidos 
cuando se haga el reconocimiento, quedando Zamora con 1.802 vecinos legos y I 17 eclesiásticos seculares y Toro con cifras semejantes, 
1.805 legos y 84 eclesiásticos. El mantenimiento de los datos de Zamora y la corrección de los de Toro tiene su explicación en que Toro 
evacuó el Interrogatorio antes de proceder a la comprobación de las declaraciones, mientras Zamora las hizo a posterior!. 

Nos hallamos, por lo tanto, con una Zamora con 1.919 familias frente a 1.889 familias en Toro; treinta familias, pues, a favor de Zamora. 
Por otros documentos catastrales -en concreto por el Censo- conocemos que el coeficiente vecinos/habitantes en la provincia de Toro 
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era 3,30, mientras que en la de Zamora subía a 3,92. Si lo aplicamos a ambas ciudades, Toro tendría unos 6.250 habitantes por 7.525 
Zamora (7.862 según el estudio de Casquero). En todo caso, poblaciones parejas. 

Parejas también, con prelación de nuevo de Zamora, en clero regulan frailes, monjes y monjas. Esto contesta Zamora a la pregunta 39a: 

"Hay siete conventos de religiosos, uno de Santo Domingo con treinta y dos religiosos, otro de la Santísima Trinidad con veinte y cinco, otro de San 
Gerónimo con treinta y ocho, otro de san Francisco con sesenta y dos, otro de san Pedro de Alcántara con treinta y nueve, un monasterio de san 
Benito con siete monges, un colegio de Padres de la Compañía con ocho. 

Asimismo, once de religiosas. Uno de san Pablo con el número de veinte y cinco. Otro de Santa Clara con el mismo número. Otro de Santiago con 
veinte y ocho. Otro de santa Marina con veinte y cinco. Otro de santa Marta con veinte y nueve. Otro de santa Paula con treinta y tres. Otro de 
la Purísima Concepción con treinta y uno. Otro de San Juan con diez y ocho. Otro de Santa María el Real de las Dueñas con treinta y cinco. Otro 
de las descalzas franciscas con veinte y ocho". 

Y esto responde Toro: "A la trigésima novena, que en esta Ciudad hay catorce conventos de ambos sexos, que cada uno, con distinción, contiene el 
número de religiosos y religiosas siguientes: de Religiosos, el de San Yldephonso orden dominical, 40; el de Mercenarios de su orden calzada, 30; el de 
San Agustín, 9; el de Carmelitas descalzos, 26; el de San Francisco de la Observancia, 54; el de Descalzos de San Luis, 29; el de Capuchinos, 31. 

De Religiosas: el de Sanctispiritus orden de Santo Domingo, 45; el de Mercenarias descalzas, 20; el de Carmelitas descalzas, 20; el de Santa Clara 
orden de Ntro. Padre San Francisco, 28; el monasterio de Santa Sofía orden Premostratense, 25; el de la Concepción, de franciscas descalzas, 25; 
el de Santa Catalina de Siena orden de Santo Domingo, 30". 

Zamora cuenta, pues, con un total de 488 religiosos (21 I) y religiosas (277), mientras que en Toro profesan 412 en total, 219 religiosos y 
193 religiosas. 

Ambas ciudades son realengas, pero con término mayor Toro que Zamora. El de Zamora se describe como de 2 leguas de levante a 
poniente por siete quartos de legua de norte a sur, con 7 leguas de circunferencia (perímetro). El de Toro, por su parte, se dice medir qua-
tro leguas y media y mil cinquenta y dos varas castellanas del norte al sur y cinco leguas y setecientas y ochenta varas de levante a poniente, 
con veinte y ocho leguas, tres quartos y mil doscientas ocho varas de circunferencia. La exactitud de los datos dados porToro pone de mani
fiesto que se había mandado medir antes del acto de las Respuestas, o que se utilizaron datos de algún apeo reciente del término. 

Es probable, sin embargo, que el amplísimo término de Toro no fuese rigurosamente suyo, aunque sí en determinadas atribuciones juris
diccionales, pues buena parte de las tierras pertenecían a otras entidades de población existentes en ese gran término, lo que dio lugar a 
discrepancias que obligaron a enviar a Madrid un interesante mapa que también recogemos entre los documentos reproducidos. 

En todo caso, cuando ambas ciudades respondan a la pregunta 10a, nos darán superficies muy distintas, acordes con lo antes expuesto. 
Zamora dirá existir en su término 6.397 cargas de tierra, es decir, 25.588 fanegas. Por su parte,Toro habla de 176.700 fanegas, de las que 
parecían corresponderle plenamente 90.400 fanegas. Las tierras dedicadas al cultivo en Zamora son 18.581 fanegas, 31 3 de ellas en huer
ta, 10.928 en sembradura de panes y 7.340 en viñedos. En Toro son cuatro veces más, 63.681 fanegas, de las que 8.372 son de frutales, 
37.122 de sembradura o labor y 18.187 de viñedo. Son precisamente los frutales de lo que Toro se muestra más ufano, detallando que 
tienen guinda jardina, cermíños, ciruelas, albaricoques, perales bergamotos, melocotones, guinda garrafal, cerezas, albérchigas, almizcleños, noga
les, higueras, almendros, membrillos, camuesas y esperiegas, citando entre los árboles "seibos, castaños, negrillos, bosones, pinares y ajamadas", 
señalando que también hay olivos y granados que nada producen y señalando curiosamente que los almendros tampoco fructifican y solo 
sirven para injertar en ellos las demás frutas. A la hora de señalar la geometría de las plantaciones, hablan de haber plantíos "a cordel" que 
allí denominan "a liño", mientras los demás árboles están "a pelotones" o "a manta". 

Todos los frutos de las tierras de Zamora y Toro, al igual que los de las restantes poblaciones castellanas, estaban sujetos a la contribución 
del diezmo, pagando, en todos los casos, de diez, uno, es decir un 10 por ciento, pago que se realizaba en especie. Hecho muy poco fre
cuente es el caso de Toro, donde también la fruta y las hortalizas contribuían con el diezmo, que para tales productos tomaba dos nom
bres propios: el derecho de pesquisa para la fruta y el de chuecas para la hortaliza. Estos derechos, que se pagaban en dinero, de diez rea
les, uno, solían recibir en otros lugares la denominación de menudos o diezmos menores, y generalmente se consideraban primicias y no 
diezmos. Las primicias también eran derecho de la Iglesia, pero sus beneficiarios solían ser exclusivamente los curas del pueblo, al contra
rio que los diezmos propiamente dichos, que solían estar sujetos a modelos de reparto en los que casi siempre 1/3 era para el obispo y 
el cabildo catedralicio, 1/3 para los curas locales, haciéndose del último tercio 3 partes, correspondiendo habitualmente dos de ellas (es 
decir 2/9 del total) a la Real Hacienda (las llamadas tercias reales) y la otra (1/9) a la fábrica de la iglesia parroquial, con destino al mante
nimiento del templo y del culto. El término "fábrica" se mantiene en las iglesias, pues hace poco tiempo encontré casualmente un escrito 
reciente firmado por "El Canónigo Fabriquero". 

Para la exacción de los diezmos, la Iglesia tenía establecidas desde antiguo demarcaciones dentro de las poblaciones que señalaban clara
mente las casas de cada parroquia, y, a su vez, demarcaciones en el campo que señalaban las tazmías o territorios decimales, sistema que 
en ocasiones se sustituía por el menos complejo de que cada feligrés pagara el diezmo de sus frutos a su parroquia, estuviesen donde estu
viesen repartidas sus tierras por el término. En todos los casos, sin embargo, el reparto de los diezmos estaba perfectamente establecido, 
sabiéndose con precisión los destinatarios del diezmo de cada parroquia o de cada territorio decimal. 

El Catastro inquiría sobre todo esto en las preguntas 15a y 16a del Interrogatorio, dando mucho detalle Zamora en sus respuestas y poco 
Toro. Lo que responden nos permite conocer la ortagnización parroquial de ambas ciudades. Según lo respondido, en Zamora existían las 
parroquias de San Salbador, San Pablo, San Miguel, la Madalegna, la Orta, Santiago, San Bartholomé, San Antolín con su anexo de San 
Esteban, San lldephonso con sus anexos de san Juan de las Heras y de la Vega, Espíritu Santo, Sepulcro, Santa Lucía con su agregado de 
Ntra. Sra. de los Remedios, San Julián, San Vicente, Santo Thomé y su anexo de Villagodio, San Simón, Santa Eulalia, San Andrés, San Gil, San 
Cebrián, Santo Orquato (sic), San Isidro, San Lázaro, Santa María la Nueva y su anexo San Martín, San Leonardo, San Claudio, San Frontis, 
San Martín (que es la parroquia de la Yglesia Cathedral), Santa Marina, San Benito y Santa Cristina, formando también tazmía separada los 
despoblados de San Jurjo, San Miguel de Bobadilla, Balpalacios, Carpinteros, San Justo y la Corneja. Estaba organizada Zamora, pues, en 31 
demarcaciones parroquiales, a cuyos templos habría que añadir los de los anexos, conventos y monasterios. 

Toro responde sin dar claramente la organización parroquial, aunque cita los templos de Santa'Marina, San Sebastián, Arbás, San Julián, Santa 
María la Nueva, laTrinidad, San Marcos, Santo Domingo de Silos, Magdalena, Santa Cathalina, San Pelayo, San Pedro, Capilla de los Fonsecas, 
San Juan, Santo Thomé, San Salbador; San Lorenzo y el Sepulcro. 

El valor medio de los diezmos en el último quinquenio nos da información doble: por una parte, los frutos que pasan a propiedad y dis-
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103. Aunque la funcionalidad es lo que prima en los estadillos numéricos, algunos, como éste, son ejemplos sublimes de organización de la 
información. Apostamos que sola uno entre millones de vasallos fue capaz de conseguir un estadillo tan impresionante como el que aquí 
se muestra. Frente a los totales escuetos de Zamora, aquí caben todos los valores parciales de los nueve estados, 5 de legos y cuatro de 
eclesiásticos. Por ello, funcionalidad sí, pero también una brillante creatividad. Lo que cualquier otro hubiese resuelto mediante 9 tablas, algu
nas con multitud de casillas, el "estadista" de Toro lo presenta en una sola página en la que incluso se permite dibujar cinco hermosas letras 
capitulares, ajustadas al ancho de las columnas que le interesaban. Lo constreñido del espacio le obliga a multitud de abreviaciones de pala
bras, lo que no es obstáculo para su perfecta comprensión. 



104. Esta es sin duda la cumbre de la serie de Toro, y desde luego la más lujosa. Sobre restos arquitectónicos, dos amorcillos exhiben un 
libro y un dardo y, tras ellos, complicadas formas ornamentales, entre las que salen figurillas, sostienen la divisa (toro) y el emblema (león) 
de la ciudad de Toro, en esta ocasión en actitud pasante. Encima de una panoplia, en la que se mezclan armas y cornucopias, se extienden 
formas y motivos propios del estilo rococó entremezclados con amorcillos, que sirven de sostén a una cartela con inscripción acolada por 
lanzas, picas, gallardetes, etc. El remate de la composición ostenta el escudo Real de España con el 'Toisón de oro" y lambrequines, inspira
do también en el de los últimos Austrias. El dibujo está cobijado por un dosel de rico brocado que se explaya hacia los lados en dos volu
minosos cortinajes, sostenidos por dos amorcillos. Otros dos, tocan una trompeta y una trompa, simbolizando el sonido musical mediante 
tiras de filacterias, que emanan de los pabellones de dichos instrumentos musicales, en las que se lee: "Provincia de Toro" y "Contaduría 
General".Y bajo el escudo Real, cartela con la leyenda "Única Contribución", que era la finalidad última declarada del Catastro de Ensenada, 
y más abajo, en el círculo a modo de hostiario flanqueado de rayos desiguales, el objetivo fundamental del Catastro: "Para alivio de los 
Vasallos". Por último, a su izquierda, angelote sosteniendo un libro en que el que se ha anotado la fecha de 1754 en que todo se acabó, y 
abajo, cómo no, un tonel, representativo de una de las riquezas distintivas de la ciudad de Toro. 



105. Cerramos la serie de reproducciones catastrales de Zamora y Toro con una pequeña selección de letras capitulares tomadas de los 
estados. Estas letras, llamadas también "capitales", "versales" y "de dos puntos" (por ser mayúsculas, por ser propias del inicio de versos o 
por tener generalmente la altura de dos líneas en los comienzos de capítulos) son en algunos de estos casos "historiadas", por los propios 
adornos con que se dibujan o con los que se las rodea. Este tipo de letras, presentes en los documentos medievales y utilizadas de modo 
habitual desde los orígenes de la imprenta, podrían ser objeto de un libro maravilloso, pues en ocasiones las letras se utilizaban como mero 
marco de escenas complejas de la vida diaria, de los oficios, de las estaciones, de los cultivos y sus frutos, amén de multitud de escenas reli
giosas. Señalemos para terminar que todas las reproducciones recogidas en este texto corresponden a los libros del Catastro de Ensenada 
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional. 

106. Tras las adornadas portadas de Toro y tras las clasicistas de Zamora seguín, sin embargo, estados o estadillos similares. En este de la 
letra E, correspondiente a Eclesiásticos de la Provincia de Zamora, se recogen los resúmenes de las cantidades averiguadas en cada pobla
ción por determinados conceptos, que en este Estado son: "Alquileres de casas,Ydem de vodegas, Palomares, Molinos armeros de agua.Vatanes, 
Vareas, Cañales de pesca, Fraguas, Mesones, Diezmos, Rentas y oficios enagenados,Juros, Censos redimibles, Fueros (o foros) perpetuos, Aniversarios, 
Primicias, Voto de Santiago". Los datos se dan para cada población, cuya relación se organiza por letras del alfabeto (se comienza como se 
ve por la A, aunque todo se hace preceder por la Capital, Zamora). Cada bloque de poblaciones de la misma letra se clasifica en tres gru
pos, según rango administrativo de las poblaciones: Villas, Lugares y Dehesas y Despoblados. Puede comprobarse que el orden alfabético 
es laxo, Argugillo antes de Alixa o que Almendra, por ejemplo; pero esto era lo habitual en la época. Por lo demás, estos Estados permiten 
estudios de todo tipo de la Zamora de mediados del siglo XVIII. Véase como ejemplo que de los 236.177 reales en que se establece la 
riqueza de los Eclesiásticos de la Ciudad de Zamora por los conceptos del Estado E, la partida más importante no procede de los diez
mos (24.708 reales), siendo así que tradicionalmente se ha entendido que era la principal fuente de sus ingresos, sino de los foros perpe
tuos (cesión de casas o tierras en una especie de arrendamiento perpetuo) (75.937 reales) y de los aniversarios (75.945 reales), término 
que se refiere a las dotaciones que se establecían en los testamentos para oficiar misas y responsos, consistentes en bienes, capitales y ren
tas que producían anualmente cantidades que son las que aquí se recogen como "aniversarios". 
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107. Y frente al lujo, al adorno, a lo rococó de los Estados de Toro, la sencillez, la funcionalidad, el clasicismo de los de Zamora. Como se 
señala en el texto, estos dos mundos gráficos son reflejo de los contrapuestos estilos personales de los dos Intendentes de Zamora yToro, 
el militar de Tierra Pedro Rebollar de la Concha y el marino Francisco Antonio de Ibar y Velázquez-Gaztelu, burgalés-cántabro el primero, 
andaluz el segundo. Una importante rama de los Velázquez-Gaztelu, con casa solariega en Arcos de la Frontera (Cádiz), hizo fortuna en 
América, especialmente en Cuba, explotando mediante esclavos extensas plantaciones. Dos de los documentos aquí reproducidos reco
gen el resumen general de valores del Catastro de Zamora. Según el mismo, la riqueza averiguada a los legos ascendió a 26.581.036 rea
les de vellón, frente a 6.31 1.91 I reales a los eclesiásticos, lo que significa que de cada 100 reales averiguados, 80 pertenecían a seglares y 
20 a eclesiásticos. 
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frute de la Iglesia y de los eclesiásticos, y por otro, la renta total agraria, pues ya se señaló a propósito de Tagarabuena la absoluta exaJ 
tud con que se practicaban las exacciones decimales. Para calcular tal renta basta multiplicar por diez los diezmos. La ciudad de Zam<j 
valora sus diezmos en 909 fanegas de trigo, 745 de cebada, 326 de centeno, 159 de "garrovas"; 74 de garbanzos; 18 arrobas de lana, 6! 
cántaros de mosto, 72 cargas de uva tinta, a lo que se añadían 7.460 reales de "menudos", como son polios, pobos, cerdos, leche, ortaliza, gu 
da y alguna uva tinta y blanca. Por su parte.Toro, habla de 230 fanegas de trigo, 343 de cebada, 61 de centeno, 28 de garbanzos, 56 de al 
rrobas, 7 de "lantejas" y otras 7 de avena, a lo que se añadían 47.661 reales del diezmo de ubas, fruta, hortaliza, lana, queso y cordera 
Valorados los frutos a los precios declarados, el diezmo de Zamora ascendía a 35.895 reales, frente a los deToro que representaban 55.71 
reales, diferencia lógica a favor deToro dada la mayor extensión de su término. 

Zamora presenta un potente equipamiento industrial con 17 molinos o aceñas, con 23 piedras, 4 pisones o batanes de 8 pilas, 10 pela 
bres (curtidos) y 4 tenerías, amén de 6 tejares, perteneciente todo ello en su mayor parte al clero, especialmente al Cabildo catedral )i 
los conventos de la Concepción y Santiago, femeninos ambos. Celebra Zamora 2 ferias anuales (la del Botigero y la de Mayo) y tres m 
cados semanales. Cuenta con 3 mesones y otras tantas posadas, con una única carnicería pero con 26 abacerías, y, cómo no, con 9 taba 
ñas más un sinfín de tabernillas, que reportan al común 22.196 reales al año. Sus dos puentes, sobre el Duero y sobre el Villagodio, tiert 
un tráfico "de peaje" incesante, cobrando al paso el derecho de portazgo: 4 maravedíes por carga (4 fanegas), por carreta de carbón o p 
cabeza de ganado y 6 si la carreta ytansportaba leña. En los ríos había I I cañales privados destinados a la pesca. 

En otro orden de cosas, Zamora se nos aparece también como muy urbana a través de otros indicadores: 45 sastres, 30 zapateros, 2 ma 
tros de coches, 5 chocolateros, 17 joyeros y plateros, 7 músicos, I 15 criados, 21 cocheros, 2 lacayos y un número escaso de pobres 
solemnidad, 53, sostenidos por la caridad pública. En contraposición, una dotación educativa muy baja (4 maestros de primeras letras y i 
preceptor de gramática) y escasa también la sanitaria (3 médicos, 3 boticarios y 7 cirujanos), aunque con 5 hospitales (Encarnad^ 
Misericordia, Virgen del Caño, San Lázaro y el de Sotelo), potentísimo el primero al añadir a sus 26 camas "para paisanos" otras 80 pal 
soldados, espléndidamente pagadas por la Real Hacienda a razón de 4 reales por día y soldado, lo que le venía representando más 
I 13.000 reales anuales de ingresos. En las artes gráficas Zamora cuenta con 4 "oficiales de libros" y un maestro encuadernador. Para la ate 
ción espiritual de los zamoranos, 23 párrocos y 53 presbíteros, a los que se añadían los 25 canónigos y 10 racioneros del Cabildo catedi 
En cuanto aToro, no anda a la zaga.También a orillas del Duero, tiene una potente infraestructura para la molienda de granos, con L 
nos harineros, quince de los cuales corren con el nombre de aceñas. A ellos se añade un batán para estameñas. Cada molino goza 
tuto propio en función de los días que puede moler, para lo que se contaba con una ordenanza que regulaba "los quiñones y palac 
cada uno. Había molinos que podían trabajar un día cada semana (quiñones), otros de catorce en catorce días (los catorcenos o pa 
y otros de 40 en 40 (los quarentenos). Ello daba lugar a un complejo sistema de turnos rotatorios que garantizaban un uso racic 
río y la obtención de unas 3.575 fanegas de trigo molido. Ello hacía posible que fueran más los molineros que molinos, el doble, qu« 
taban los dos grandes bloques de aceñas existentes, uno en la llamada Ribera del Vado, en la llamada Granja de Florencia, a la que se ¡ 
día mediante una barca propia de los bernardos de Moreruela, y otro en el Arenal. El río permitía también la explotación de 12 tablas, | 
lo que se disponía de 8 barcos de pesca. 

Toro desmenuza los datos de su ganado lanar en ovejas (4.609), machos (101), carneros (1.028), borregos y borregas (4.736) y coi 
y corderas (2.266) de los que se extraían 29.671 arrobas de lana cada año. Las cabras también eran abundantes, 1.352, ocupándc 
tales ganados 47 pastores, 8 rabadanes y 13 zagales. La ciudad de Zamora presenta una cabana más modesta, con sólo 34 cabras 
cabezas lanares. 
En un aspecto sí que Toro prevalece sobre Zamora: en bienes propios del concejo y del común. Amén de poseer multitud de oficie 
eos (corredor; mojonero, fiel medidor; peso real, alhóndiga, merindad) y diversos edificios (casa consistorial, casa del Concejo Vk 
alhóndiga, nueva casa panera, matadero, pescadería, carnicería, pósito de harina, casa cárcel, quartel de milicias), disponía de muchas I 
6.029 fanegas de labor 8.032 en el monte de la Reyna, 6.661 en el de Bardales, 3.697 en el de laYniesta, 765 en el de las Contiendas,! 
en el pinar de San Andrés, 3.826 en Pinar Redondo, 680 en el prado de Villaveza, e incluso 40 en la isla de Busianos, de la que dice c 
obtenía poco por estar siempre cubierta por el agua. Esta riqueza inmobiliaria había llevado aToro a un altísimo nivel de endeudamii 
especialmente en el siglo XVII, lo que se traducía cuando el Catastro en el pago anual de 20.148 reales por réditos por un princ 
729.390 reales, con un interés medio próximo al 3 por ciento. Los beneficiarios eran casi todos eclesiásticos, destacando el Cabilc 
catedral de Zamora, titular de un préstamo de 160.000 reales. La ciudad de Zamora, también endeudada, no alcanzaba tal nivel, 
endeudamiento sumaba 293.1 14 reales, destinados en buena parte a la construcción de los cuarteles precisos desde que se er 
Intendencia de Ejército de Castilla. 

En lo demás,Toro presenta una estructura socioprofesional muy semejante a la de Zamora, con prácticamente los mismos oficios 
so algunos más, como mullidores, aguardenteros, balijeros, comisionistas, cocineros, liadores, polvoristas, hospitaleros,... La dotación j 
cional y sanitaria también era semejante a la de Zamora, con 2 médicos Toro frente a 3 Zamora y ambas con 7 cirujanos, 3 hospitale 
te a 5, gozando sin embargo Toro de una dotación de cáthedras de gramática (así, en plural), en el convento de San Yldephonso (al 
vimos se resistía a dar su memorial), a cuyo mantenimiento contribuía el concejo con una dotación anual, concejo que por otra par 
ba muy señorializado, pues de sus 28 oficios de regimientos perpetuos, 15 estaban en poder de nobles: los condes de Altamira, 
Catres y los marqueses de San Miguel, La Lapilla, Cardeñosa y Malagón. 

Toro estaba mejor provisto de mesones, pues tenía 9, todos con nombre propio: el del Peso, de la Bola, de la Cruz, del Salmón, de 
de las Mercenarias, de la Antigua, de la Puerta del Mercado y el de Morillo. Estos mesones tendrían especial trasiego con ocasiór 
dos ferias anuales que se celebraban en Toro, la de San Pedro, especializada en maderas para labranza, artesas y todo género de 
de labranza, y la de San Bartolomé, abierta a todo tipo de mercadurías, de cuyo dinamismo da fe que le producía a la ciudad I5J 
les por derechos, frente a los 5.000 que generaba la de San Pedro. 

Finalizaremos esta somera excursión por la Zamora que conoció Gerónimo Antonio Gil señalando que el Catastro fijó la riqueza tot 
provincia de Zamora en 32.899.013 reales de vellón, mientras que la de la provincia deToro quedó establecida en 41.325.860 reales 
por ciento por encima. Si relacionamos estos valores con los respectivos vecindarios provinciales - Zamora 15.895 vecinos yToro 23.37: 
ta una riqueza media de 2.070 reales por vecino en Zamora y de 1.768 reales por vecino en Toro, diferencia a favor (según se mire) de 
que desconocemos si responde a la realidad económica o a un mayor rigor en la valoración de los bienes por parte del Intendente 
Estas sencillas pinceladas, nada rococós, nos gustaría que contribuyeran a abrir cauces para el estudio y publicación de los catastros i 
las poblaciones zamoranas, dada la fortuna de hallarse conservada y custodiada en buena parte en nuestro Archivo Histórico Prov 

no 



laño del término municipal de Toro extraído de las Relaciones. 
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> e . ara facilitar la lectura de un texto de por sí un tanto árido, hemos decidido prescindir de notas de referencia a la documentación catastral consultada para la 
^a .oración de este trabajo. Dicha documentación ha sido, fundamentalmente, la correspondencia cruzada entre la Real Junta de Única Contribución y los Intendentes 
Archiv" 0 1" 3 y T ° r o ^ A r c h i v o G e n e r a l d e Simancas, Dirección General de Rentas, Ia remesa, legajos 1918 a 1921, para Toro, y 1954 y 1955 para Zamora; del mismo 
Cont V O X S e C C ' ° n ' ' a c o p i a d e l a s Respuestas Generales de ambas ciudades, libros 620 y 483, y los Estados Provinciales: Archivo Histórico Nacional, Fondos 
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c _ . ° n a te L o P e z d e Guereño por su inestimable ayuda en los comentarios de tipo artístico de las portadas de los Estados. A don José-Andrés Casquero 

Archivo Histórico Prc 
1 macion, y a don Jsús Garte, del Archivo Histórico Nacional. Finalmente, a don José Luis Gago, por la oportunidad de participar en esta obra. A todos ellos, gra-

Fernánd ri i fuereño por su inestimable ayuda en los comentarios de tipo artístico de las portadas ae ios tsxaaos. A aon jose-^nures <^dsqueru 
Mir^fii e Z ' A r c n i v o Histórico Provincial de Zamora, a doña Isabel Aguirre, del Archivo General de Simancas, a doña Cristina Ausón, del Centro Nacional de 
1 "croTilmannn w -, A— i_ - ^ • ° . . . . . . . . . . . . 

ONCEPCIÓN CAMARERO BULLÓN, Universidad Autónoma. Madrid 

http://A-STXEi.TV.io


ALVAREZ: LA ULTIMA ENCICLOPEC 
Javier Cabornero Dorr 

"I sistir a las escuelas" y "la instrucción que da a sus hijq 
constituyen dos de las seis virtudes que hacen feliz al hombre según El Talmud. Sin embargo, la mejor asistencia y la mejor ii 
trucción no siempre resulta fácil y tal vez por eso, el hallar la técnica, un método adecuado o cualquier otro soporte instruir* 
tal educativo que ayude al mejor desarrollo de los sistemas de aprendizaje, no sólo es un acierto, sino un verdadero logro c 
trasciende lo puramente educacional y logra la concordia de esfuerzos y voluntades para acabar proyectándose sobre la vida 
su más diversa dimensión. 

Precisamente, esto es a grandes rasgos lo que ocurre con el asunto que ahora nos ocupa: La Enciclopedia de Alvarez, que emp< 
siendo un libro o varios libros y, por esas implicaciones del acierto cuando las cosas se hacen bien, acabó siendo un fenómeno 
difícil valoración, mucho más allá de los esquemas de aprendizaje...algo así como toda una presencia, que ha pasado a formar par 
del sedimento cultural, y por lo mismo, de la vida asociada a un lugar a una infancia y a la formación de tantos y tantos español 
Pero vayamos por partes, porque un concepto aparentemente elemental como el de "enciclopedia", puede tener significados r 
diferentes para el común de los intérpretes y más cuando la evolución del mismo ha regresado a sus orígenes diciochescos y G 
vez más, se nos presenta como un agotamiento reunido de todo el conocimiento. 
Mi definición personal es que una enciclopedia además de un valioso instrumento educativo, es esencialmente una reunión de sa 
res, es decir un saber de saberes presentado y acordado al nivel y necesidad de sus destinatarios... pero sin esa pretenciosa v( 
ción de que nada quede fuera. 
En principio entendemos por enciclopedia el espíritu de una época que pretende hacer común o socializar el saber, y asocia 
siglo XVIII que generaliza el término, pero el significado de fondo se halla en la base de cualquier proceso educativo más o me 
complejo, desarrollado y mantenido en el tiempo. Entonces se piensa en la necesidad de reunir de relacionar y atajar por el c 
no de las misceláneas y de los saberes sintetizados y compendiados. Estos saberes "compendiados" a veces tenían un tratamiento 
tario, pero otras veces eran saberes genéricos reunidos y constituían un corpus de conocimiento en un sentido más o me 
amplio, es cierto que no se generalizan, pero en todo caso son muy anteriores al siglo XVIII. 

Es verdad que el Racionalismo como forma de pensamiento y la Ilustración como movimiento cultural irradiante y capaz de i 
cionar la práctica política y social con la teoría de lo artístico y estético, la vida con el conocimiento intentaron acotar y hacer o 
prensivos en un mundo ordenado los distintos conocimientos, oficios y saberes... pero a nosotros nos interesa la impronta, el rec 
do más efectivo y huella teorética y luego instrumental que nos quedó como reflejo de todo ese proceso, el remedo del espin 
en forma de libro es decir la enciclopedia con letras minúsculas. 
Hemos de decir que una verdadera enciclopedia, además de un libro de estudio, debe implicar toda una metodología para el af 
dizaje, y por lo mismo, un ordenamiento o sistema. Este podía tener un desarrollo teórico luego refrendado en la práctica o 
plemente constituir una manera de entendimiento práctico. Ambos aspectos se hallan ya perfectamente reflejados en algunas \ 
caciones teórico-prácticas de nuestro siglo XVIII. Valga como referencia la Colección de ideas elementales de educación para w. 
una academia de maestros de primeras letras y padres de familia en la ciudad de Sevilla, publicado por José López Herreros y Frar 
Barreda Benavides y editado en Sevilla, 1784, en tres tomos por la Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez. 
Pero si la idea de enciclopedia como saber sintetizado y reunido viene muy de largo, la realidad de enciclopedia como un pro< 
instrumental generalizado y asociada a un sistema educativo, a una base social y a una práctica editorial, es bastante tardía. 
Es verdad que la Constitución de 1834 habla ya de un "Sistema Educativo", recogiendo una aspiración anterior que es el inf< 
liberal de Don Manuel José Quintana, redactado en 1813. Sin embargo, la práctica más o menos generalizada de una ense 
necesaria y social de lo que Decroly denominaría años más tarde "cultura general", resulta pura teoría en la Ley Moyano d< 
y la práctica de la realidad nos mete casi en el siglo X X . 

Sin embargo, a lo largo del XIX se desarrollan toda una serie de publicaciones con verdadera entidad editorial y por lo misnr 
público, que constituyen tipologías intermedias muy cercanas a la idea y a la utilidad práctica de una enciclopedia. Algunas le 
es el caso de la de Rueda, publicada en Valladolid por la Imprenta de Cuesta en 1844: La Escuela de Instrucción Primaria o C 
de todas las materias que comprenden la primera enseñanza, y es su autor Ricardo Díaz de Rueda. Este texto se convirtió < 
un referente educativo y contó con muchas ediciones a lo largo del XIX. 

En el más amplio sentido del término aparece en 1852 en Madrid, no me consta que haya otra edición anterior una recop» 
enciclopédica con el título La Escuela del Pueblo, Páginas de Enseñanza Universal dirigida por Wenceslao Ayguals de Izco y pul 
por la Imprenta de Ayguals de Izco y Hermanos. 



:¡al interés adquieren por su difusión la serie de Programas de Primera Enseñanza para las distintas materias publicados por la 
¡a de Sucesores de Hernando en Madrid y ya en el último tercio del XIX. La publicación se hace de forma individual, pero 
conjunto adquieren una idea y unos contenidos de intención y conocimiento general. Modalidad similar es la que utilizará en 
os 40 por alguna enciclopedia que se apunta a ambas posibilidades. 
n otras tipologías intermedias que van matizando a su manera la ¡dea necesaria de un saber conjunto y por convivencia y 

¡ón de contenidos. La ¡dea parece clara y se halla esbozada en El Juanito de Parravicini o en los distintos tomos de el Tesoro de 
jelas, publicado por Saturnino Calleja... y otras modalidades cercanas, como las misceláneas y más tarde los Centros de Interés 

Concentraciones como "libros globalizados "editados porYagüés en Madrid por los años 30 y 40 y que llegaron a tener un des
interesante como modelo instrumental de escuela activa en la línea marcada por Decroly 

nómina va creciendo y las publicaciones, como no podría ser de otra forma, se aclimatan a la demanda cada vez mayor y 
:aente de orientaciones pedagógicas, contenidos y pretensiones de nivel que rebasan el mero aprendizaje de lectura - escri-
posibilidad de comprensión de los conceptos más básicos sobre las materias en vigencia. En este sentido, la definición y fija-

del concepto de enciclopedia como un instrumento pedagógico unitario, graduado en los conocimientos y exigencias, depen
de un sistema educativo oficial, y de evidente utilidad para alumnos y maestros, debemos asociarlo al siglo X X y a la gene-

ión de la educación y su obligatoriedad. 

entidad de editoriales y ediciones dedicadas en exclusividad a este tipo de libros y a los temas educativos es ya muy significati-
de los comienzos de siglo y casi todas acabaron desarrollando su propio esquema educativo asociado a la edición de una 

e jpedía graduada. 
imitaremos a recordar algunas de las más significativas. La de Porcel y Riera en Palma de Mallorca, que se empieza a publicar 
nales del XIX y se trata de una enciclopedia un tanto peculiar, pues las diferentes materias se publicaron de forma individual 
jego reunirse en tomos unitarios. La Enciclopedia Camí, escrita por José Udina Cortiles y editada en Barcelona, 1932, por la 
Tta Elzeviriana y Librería Camí.También por los años 30 aparecen la de Bruño, editada enValladolid y Madrid, y la de la Editorial 
erio Español elaborada por Y Ascarza y E. Solana.Y ya en los años 40 la de la Editorial de Miguel A. Salvatella, Edelvives, y tan
as anteriores y posteriores, las de Afrodisio Aguado y las ediciones de Justicia y Caridad de Palencia, la de Sucesores de 
ido, Ortiz, etc. 

embargo, quiero fijarme y tomar como referencia para mejor entender la aportación esencial y el significado de la Enciclopedia 
\lvarez en dos grandes proyectos de esta misma naturaleza que antecedieron, convivieron y fueron desplazados en gran medí-
la aparición de Álvarez en el mundo de la educación. No se trata de establecer comparaciones ni valoraciones estrictas, pues 

es fueron grandes proyectos editoriales y pedagógicos y tuvieron sus tiempos de vigencia y adaptación. 

refiero a las enciclopedias de Dalmáu Caries, editadas en Gerona por la Imprenta de Dalmáu Caries, Pía y a las de H. S. R., edi-
n Burgos por la Imprenta de Hijos de Santiago Rodríguez. 

Se trata sin lugar a dudas de los dos proyectos más sólidos y dilatados en el tiempo, que vertebraron el panorama educativo nacio-
a lo largo de la mayor parte del siglo XX , pues su capacidad de extensión y penetración los hizo presentes en prácticamente 

clos los centros educativos o con alguna referencia educativa de España e Hispanoamérica. 
¡máu empezó siendo una editorial pequeña y con dedicación asociada a los temas pedagógicos, pero acabó convirtiéndose en 
. una factoría especializada en la orientación de una tarea siempre compleja como resulta ésta de crear instrumentos válidos 
todo un proceso de enseñanza - aprendizaje de alargada dificultad y recorrido: silabarios, cartillas, libros de lectura, otros mate-

=s asociados y enciclopedias, multitud de enciclopedias. 

proyección editorial, primero sobre Barcelona y luego sobre Madrid, le permite abarcar el mercado educativo nacional, hasta tal 
ito, que la mayor parte de las personas de más de 50 años, se educaron con los libros y métodos de Dalmáu, incluido el ya míti-
por la multitud de ediciones y reediciones de El Carnerada o el germen enciclopédico de saberes y conocimientos, Ideas y 
mes, un libro iniciático de verdadera calidad para enseñar a leer, escribir y pensar muy bien resuelto pedagógicamente, pero ya 

Jn poco tardío. 

mau logró coordinar en sus libros y enciclopedias todo un sistema educativo coherente, de entidad y completo, pero con el 
ipo acomodado a una muy escasa renovación. Sus enciclopedias en los diferentes niveles o grados habían obtenido un gran 
'nocimiento y difusión en los años 20 y 30, compitiendo ya en esta última década con las enciclopedias de Hijos de Santiago 
II iguez y otros textos de renovación pedagógica al hilo de los años de la República, adaptaciones temáticas en algunas materias 

contenidos, centros de interés, como sistema activo y participado, etc. 
srminos generales los contenidos y las pretensiones educativas, así como la presentación y las ilustraciones, responden perfec-

lente a las exigencias de aquellos años: contenidos generales básicos y claros, algunos ejercicios, escasez de textos y una peda-
a a ras de suelo, pero compacta y sin fisuras y basada en dos principios, el entendimiento y el aprendizaje. 
3 demás, se trata de libros muy comedidos, de formatos generalmente pequeños y con la ilustración en forma de falsos gra-

>s en blanco y negro o dibujos de trazos muy lineales y similares a los que más tarde utilizará A. Álvarez 
a enciclopedia cubría todos los grados incluido el grado profesional con una enciclopedia de título individualizado, JÚNIOR y en 
Jltimo nivel una Enciclopedia Autodidáctica de "ciencias, letras y bellas artes", elaborada por J.PIa Gárgol y j. M. Pía Dalmáu. 

as a los años 40 conviven en estas enciclopedias viejos saberes más tarde descatalogados por la dinámica educativa y los pla-
b e estudio. Aún podemos encontrar materias como: Fisiología, Higiene, Iniciación al Estudio del Derecho, Agricultura, Nociones 

ce noral Cívica... 

os caso a las anotaciones de las portadas que nos hablan sistemáticamente de "nuevas ediciones" o "ediciones corregidas 
la n Tr^ ^ ' d e l : ) e r ' a m o s d e duci r una continua renovación de las mismas, y sin embargo no es así. A menudo lo que cambia es 

a a para dar la impresión de ser un nuevo libro, incluso estos cambios fueron perdiendo la contraportada característica de 
aimau que era de un modernismo espectacular. 

s e n o d

 S a n ° S y coincidiendo prácticamente con la aparición de la enciclopedia de Álvarez, cuando Dalmáu inicia un proceso 
renovación y puesta al día con los Libros de Labor Escolar en sus distintas fases: Comienzos, Fundamentos, Perfeccionamiento... 
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109.Portada original de la Enciclopedia Álvarez remitida al Obispado para recabar el Nihil Obstat. 1954 
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Finalmente, renueva profundamente sus enciclopedias en un intento de contrarrestar el efecto Álvarez con su Enciclopec 
"Estudio", dividida por colores para marcar los diferentes grados. Esta enciclopedia tuvo ya difícil difusión y se hizo llegar cor 
lo a los centros para facilitar su implantación, aspecto este que incomodaba a Don Antonio Álvarez, quien siempre se quej< 
política comercial un tanto cicatera de la Editorial Miñón en este sentido. 

El otro gran proyecto de impresión de textos con carácter educativo del siglo X X , se halla asociado a la actividad editorial de i 
de Santiago Rodríguez de Burgos. Esta editorial jugó un papel extraordinario y supo conjugar la cantidad y ia calidad de lo eq 
manteniéndose de forma especializada en el libro de tipo pedagógico con sus diferentes modalidades, técnicas, exigencias, y sab 
También recorrió todos los niveles posibles, desde las Cartillas y los Cuadernos Amiguitos, hasta los arranques de las enseñ; 
graduadas, Mis Primeros Pasos y toda una serie de libros de apoyo y textos complementarios y de lectura inolvidables, cuyas edi 
nes se cuentan por cincuentenas y centenas: Selecciones Literarias, Para mi Hijo, Amanecer, Viaje infantil, la serie de Cien Figuras. Sin! 
dar sus ediciones de cuentos, narraciones, viajes y aventuras, editados en sus colecciones fundamentales: Biblioteca Oro, Biblk 
Paz, Biblioteca Rodríguez... Para ello contó con grandes autores como M. Linares Rivas, J. Ortega Munilla, M a. Teresa León, 
Casanova, Samaniego, Palacio Valdés, etc.Y a la vez con magníficos ¡lustradores: Antequera Azpiri, Echea, Fortunato Julián, Raí 
Ángel y otros muchos. Sin embargo, la referencia fundamental y obligada de sus publicaciones se halla en relación con sus ei 
pedias. Esta editorial logró desarrollar todo un programa completo de enseñanza graduada en todos los niveles, que tuvo ui 
aceptación en un largo periodo que va de los años treinta a los años sesenta. 
Las enciclopedias de Hijos de Santiago Rodríguez acaban conformando una orientación pedagógica bastante uniforme, pero i 
renda de las de Álvarez, incluso las de Dalmáu, cuenta con diferentes autores que fueron desapareciendo en la evolución de \i 
clopedia, F Martí Alpera, Manuel A. Arias, E.Yusta Calvo, W Millán Fernández, etc. 
La suya, supuso una aportación seria que fue por delante en muchos aspectos e intentó actualizar los esquemas pedagógi 
ponerse al día renovando ilustraciones, ejercicios, textos, problemas y otros contenidos en lo que se llamaban ediciones mejore 
En términos generales podemos decir que en estas enciclopedias de Hijos de Santiago Rodríguez se cuidaron mucho los aspe< 
tipográficos de edición y rotulación de titulares, enunciados, recapitulaciones y ejercicios marcándolos con tipografías y formatos 
rentes. En buena medida anticipó los modelos de escritura y muestrarios de letras, incluso el concepto de dibujo muy linead 
fácil ejecución y reproducción, luego utilizado por Álvarez y otras muchas ediciones de carácter enciclopédico. Además cont< 
muy buenos ilustradores, Fortunato Julián, Julio Algora, Soravilla o las escasas pero magníficas ilustraciones de Julián Nadal par 
edición de la Enciclopedia de Inicio Comercial de 1956. 
Por lo demás, y en un afán de mejora pedagógica, fue incluyendo en algunas de sus ediciones láminas y cuadros, y mapas sobre 
rentes materias: Historia Natural, Fisiología, Geografía e Historia, Historia Sagrada. En las ediciones de los años 50 se atreve < 
color que hasta entonces había reservado casi de manera exclusiva para los mapas y cartografía. Era una muestra más de ni 
ción pedagógica y de edición que trataba de romper la seriedad esquemática de sus viejas ilustraciones en blanco y negro. A 
incluyendo algunas páginas en colon tratando de dar relevancia a ciertos contenidos, pero los resultados de reproducción e ¡i 
sión no fueron los deseados. Sin embargo, los tiempos tienen su propia dinámica y los contenidos educativos dentro de el 
siempre presentan los mismos contenidos ni la misma intensidad. La Guerra Civil y los años de postguerra fueron un factor de i 
losamiento o de insistencia desmedida en ciertos aspectos de contenido y algo muy similar ocurre en los tratamientos ped 
eos y en la utilización de los escasos recursos. 
Lo cierto es que como manual de uso generalizado y sistemático en aquellos años, la enciclopedia se convierte en un referenl 
absoluto que marca los niveles deseados para el común de niños y jóvenes españoles, asociado a una obligatoriedad de esc 
ción definitiva.Tan necesario ya, que acaba convirtiéndose en el libro de libros y el saber de saberes, y de paso, en un fenómen 
torial y comercial de muy prometedora, magnitud 
Como ya hemos visto, el afán de las viejas enciclopedias por ponerse al día no parece suficiente, pues se está demandand 
un cambio metodológico y de orientación que requieren la creación de nuevos proyectos de metodología y ejecución didá 
La Enciclopedia de A. Álvarez, tuvo en este sentido entre otros grandes aciertos el de la oportunidad e irrumpió en el plan 
vida educativa como un "producto necesario", que aportaba una nueva concepción y dimensión de enciclopedia mucho ma 
mica, abierta e "intuitiva", además de "sintética y práctica", como reza el propio título de las diferentes ediciones y niveles. 
Siempre que se edita un libro, no importa la naturaleza del mismo, se busca una justificación para su edición y se dice aque 
que viene a llenar no sé qué vacío y a cubrir un cierto estado de necesidad, tal vez por lo que decía Ortega: "Es una ven 
obra de caridad no publicar libros innecesarios". Esto sólo es cierto en algunos casos, pero resulta totalmente cierto en el G 
Álvarez y su enciclopedia o enciclopedias, aunque éste no fuera el parecer de todos. La editorial Seix Barral se negó a su pul 
ción alegando el carácter "antipedagógico" de la propuesta, y la propia editorial Miñón, que luego se encargaría del proyec 
sus dudas para acabar apoyándolo. 

Hace unos años tuve la suerte de escuchar de boca de Don Antonio Álvarez los razonamientos cargados de sensatez que i 
manera espontánea e informal le embarcaron en esta historia. Él estaba convencido de la necesidad de abandonar definitivamei 
idea de educación ya superada tanto en las formas como en los contenidos.Y en este sentido, el aprendizaje escolar de la lectur 
tura y las cuatro reglas, pertenecía al pasado de la educación más básica, pero la demanda educativa del medio siglo empez 
otra. Cada vez se preparaban más niños para el Bachillerato y la vida social empieza a exigir mayores niveles de formación, los 
tos y normativas oficiales se abren a planes más ambiciosos y los maestros echan de menos esos materiales necesarios de pu< 
día y acompasamiento a las nuevas exigencias. En este panorama y en este tiempo, hemos de ubicar la aparición de sus encic 
El autor tenía muy clara ya en la génesis la necesidad de crear un libro "utilitario y práctico", que debía surgir necesariamente 
el conocimiento del ejercicio docente, "desde la escuela", diría Don Antonio. Y más que conformar toda una teoría educa' 
o menos novedosa, debería bajar hasta el terreno siempre resbaladizo de una pedagogía real, aplicada y aplicable. El era c< 
te del encasillamiento difícil de superar de muchos de los textos escolares en el mercado y de forma especial de las grand 
clopedias, como ya ha quedado apuntado. 

El proyecto se inicia en 1950 utilizando y conformando un material preexistente que el autor había venido utilizando pe 
ses con un criterio extraordinariamente metódico y no muy común entre los docentes. Esto supone que A. Álvarez 
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pdida y de antemano los resultados prácticos de aquellos materiales en sus clases y este preconocimiento le concede una 
rtaia. Se trataba portante de ordenarlos para su edición y extrapolarlos. Precisamente el ordenamiento y el método segui-
i otros de los aspectos más valorados por el personal educativo a la hora de enjuiciar la valía pedagógica de esta Enciclopedia. 
ra edición aparece en Zamora (1952) y se trata de la Enciclopedia de Primer Grado, nivel que el autor conoce muy bien en 
¡ca profesional y por otra parte, constituye el arranque más lógico hacia el desarrollo de los tres grados fundamentales de 
:r saber de carácter enciclopédico.Tiempo habría para matizar y perfeccionar grados inferiores y superiores. 

i a ción cuenta con las dificultades editoriales propias de cualquier autor y libro que por primera vez se asoma a este merca-
si se trata de un libro de los definidos como educativos. Las más de las veces el problema no es técnico, ni económico, sino 

de m i sensibilidad ejercida o no. 
argo, casi siempre se encuentra un Eduardo López María, un pequeño impresor y papelero zamorano.tan crédulo, que pone 

nguados ahorros al servicio de la edición y facilita el arranque de un proyecto editorial y educativo de dimensiones total-
mei insospechadas para el autor, editor y gentes cercanas conocedoras, y en buena medida partícipes, de aquella idea. De paso, 

o comercial aparentemente menor y de naturaleza privada, está devolviendo a la ciudad de Zamora un protagonismo edi
tor; en un sector en el que siempre había estado presente. Ahora sí, definitivamente este "milagro" ya está en marcha. 
Por" no sé si milagroso, pero algo de mágico, magia de la oportunidad y la elementalidad, asistió a este proyecto desde sus ¡fu

rto que la reticente e importante Editorial Miñón deValladolid acepta ahora unirse a la publicación y distribución de unos 
libi ncapaces de abastecer el mercado nacional. Hablamos de 1954 y en menos de dos años, la Enciclopedia de Álvarez se ha 

tido en una competidora fulminante, ha completado el segundo y tercer grados y lo que es más importante, se ha conver-
n una referencia tan fundamental para los docentes, que se pasan a la enciclopedia y metodología de Álvarez, con el consi-

gi abandono de otras enciclopedias. 
Est .Ignifica que Álvarez no sólo elaboró un buen producto de aplicación pedagógica, sino que acabó revolucionando el panora-

ional en lo que se refiere a la edición de este tipo de libros , y lo que me parece más importante, entra a jugar un papel defi
na > en la renovación y modernización del sistema educativo. 
He> s hecho referencia a que el resto de las enciclopedias con mayor implantación se ven obligadas a contrarrestar el efecto Alva-

ovando de forma visible y en sus contenidos, no siempre con acierto, sus libros graduados y enciclopedias desde los más 
En honor a la verdad hemos de decir que algunas editoriales ya estaban parcialmente en este proceso de renovación, que 

Do \ntonio Álvarez acabó de desatar y precipitar 

ras, a las ediciones de Miñón hay que unir el trabajo editorial de Lerchundi en Bilbao y otras dos editoriales madrileñas. Creo 
lar que se trataba de Novograf y Mateu Cromo, hoy Macrolibros, pero este dato no me atrevo a asegurarlo. 
je parece claro es que los pequeños proyectos al convertirse en otra cosa, tienden, no siempre justamente, a romper los pro-
imites... aunque e! de Álvarez, seguirá siendo un empeño personal asociado a la ciudad de Zamora y así quedará recogido en 

do editorial más noble. 

ctividad se mantuvo hasta los años 70 en una evolución arrolladura e impensable. Los datos son tan contundentes, que en la 
ja que va de 1956 a 1966, Álvarez se hace con el 80 % del mercado de los libros enciclopédicos y de saber general, lo que 
:a que de ellos depende en buena medida la educación general y obligatoria de nuestro país. En este sentido, ya no podemos 
de la edición de libros en términos de cantidad, sino de la elaboración de todo un "sistema educativo" en el fondo y en la 

i, que dirige y sustenta una manera efectiva de educar 

adopedia de Tercer Grado, es un libro síntesis y de cierre, que como tal, supuso la culminación de todo el sistema y fue la más 
loada y popular Este libro no representaba un saber para andar por casa o salir de la escuela, sino un soporte de conocimien-
neral muy estimable, es decir, todo un saber fundamentado en conocimientos básicos e ¡deas claras y nada comparable con los 
ntos y sistemas de conocimiento en los que hoy se mueve la transmisión de contenidos en nuestro sistema educativo. 
odemos olvidar la aportación en los niveles más elementales, que se hallaban representados por El Parvulito, otro libro emble-
o y ya fijado en el recuerdo de generaciones que se iniciaron y aprendieron a aprender en sus letras y aún recuerdan perfec-

s sus ilustraciones asociadas, textos, colores y caracteres, porque los libros iniciáticos nos dejan una impronta imposible de 
' y marcan para bien o para mal todo el resto de nuestro saber y, por lo mismo, de nuestra vida. 

otro extremo, se halla la Enciclopedia de Iniciación Profesional para que el círculo fuera perfecto y nada quedara fuera. Pero 
?z tue mucho más: Silabarios, Cartillas de primeras letras que abarcaban cuatro niveles de primeros conocimientos, Cuadernos 
'bajo adaptados a las cuatro cartillas y correspondientes para cada una de las asignaturas representadas en las Enciclopedias o 

el Maestro, verdadera novedad que era una guía orientadora y solucionario a la vez de comentarios y ejercicios. 
tonio fue siempre "el maestro" que había empezado siendo y le preocuparon fundamentalmente tres aspectos básicos siem-
sentes en todos sus libros: Escritura, dibujo y lectura. 

•ente de la importancia de la lectura en el proceso educativo, además de la multitud de textos parciales propuestos en sus 
edias, promovió la edición de toda una serie de Libros de Lectura en compañía de uno de sus más fieles colaboradores, 

Herrero. En fin, estamos hablando de más de 33 millones de libros editados y de cientos y cientos de ediciones y reim-
>, sin contar las facsímiles en ejercicio. Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta el soporte del libro y su con-

' ma erial, la enciclopedia de Álvarez optó por un formato más vertical y mayor que el utilizado por Dalmáu, Hijos de Santiago 
k ^' !guez y otras enciclopedias al uso. Mantuvo el soporte externo de tela para los lomos y cartón para las cubiertas y, tal vez por 

J r a e d |tor¡al impuesta por la demanda, acabó aiustando el cuerpo del libro mediante un pegado soportado en una tarlata-
^ . Se trata del típico soporte de "libro de uso". 

raleza d e , P u 1 : i l i z a d o no es de calidad en ninguna de sus ediciones y éste es un aspecto que viene impuesto por la propia natu-
un pan I ^ I n m e n s a s t i r a c ) a s ' P o r el destinatario y la función, así como el ajuste de precio final. En términos generales, se trata de 
nara „ , J 0 S C y ag r ¡ sado, ya en su origen, que amarillea prematuramente y está envejeciendo mal con una perspectiva muy corta 

La c o

 q U ' e " e d Í C I Ó n d G m e n ° S d G G n C U e n t a a ñ o s 

l o n l a s Páginas y la maquetación en general, intenta que los libros no se pasen de volumen, para lo cual aprovecha 
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al máximo los márgenes, así como las cabeceras y los pies de página y recurre sistemáticamente a achicar la letra en casi todos los 
apartados que no son texto de contenido directo o de lección. En este sentido, resulta más generoso con el tratamiento de las ilu 
traciones y la utilización del espacio y no renuncia a los sangrados o a las delimitaciones de discretos espacios en blanco para ma -
car los tránsitos de contenido a contenido. 
Estas enciclopedias no eran baratas si tenemos en cuenta el poder adquisitivo de los años 50-60, pero resultaban económicas 
valoramos que se trataba de un libro total, y por lo mismo, estaba sustituyendo a toda una serie de libros individualizados por mat -
rias que grabarán las economías familiares unos años más tarde, que cada grado solía tener una vigencia de dos cursos y que goz 
ba de una capacidad de supervivencia ya desacostumbrada para los nuevos esquemas pedagógicos. 
La Enciclopedia era un libro de culto por eso de que representaba toda la cultura... y de herencia, pues pasaba de hermanos a herm -
nos con el consiguiente contento mutuo, de quien dejaba atrás, por superado, un nivel y de quien accedía a un nuevo grado.Yo recue -
do haber estudiado en las enciclopedias de Dalmáu previamente utilizadas por mis hermanos, pero también en las de Álvarez. 

Hay otros aspectos, que a mi entender adquieren muy especial relevancia y contribuyeron definitivamente al éxito de la Encicloped.i 
de A. Álvarez. Me refiero a todo lo que tiene que ver con contenidos gráficos, tipográficos, caligráficos, de ilustración e iconograf; i. 
Después de todo estos libros, como hemos visto, respondían a una función múltiple que genéricamente era la de aprender peí ) 
que se diferenciaba en otras muchas actividades que tienen relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje: leer escribir dibuja r, 
imitan reproducir o simplemente mirar. 

Don Antonio insistió de manera especial y nunca perdió la perspectiva de la importancia de lectura y escritura, también en la importa- -
cia del dibujo como forma de expresión y de comprensión por parte del niño. El tuvo la gran ventaja de constituirse en artífice direc J 
de casi todos los elementos que acompañan a los contenidos. Fue a la vez ilustrador autor también de esa tipología de letra que apar -
ce sistemáticamente en sus enciclopedias y es utilizada profusamente, más en los primeros niveles, como letra patrón para las lecciont , 
para algunos textos y ejercicios, para orientar e ¡lustrar gráficamente sus dibujos y, sobre todo, para la multitud de muestras, copias y pn -
puestas caligráficas. Se trata de una letra llamada vertical, que aparecía perfectamente tratada en el Método de Cots y en otros mucho 

Es la letra que asociamos indefectiblemente a las Enciclopedias de Álvarez y, que sin duda, fue elegida a pesar de no resultar la m s 
vistosa y aparente. Pero tenía otras ventajas, esta letra vertical era muy sencilla para imitar y de fácil ejecución, más aún, otras letr s 
se empeñan en imitar la tipología de letra impresa, mientras que la vertical destaca siempre su naturaleza de letra amanuense y p r 
lo mismo era una referencia muy práctica para trabajos caligráficos elementales. En fin, poco que ver con toda la tipología gráfica / 
de letras al uso como la comercial, gótica, inglesa, redondillas, alemanas y tantas otras modalidades, de gran belleza, pero de difi ¡I 
ejecución, divulgadas por muestrarios y los libros de manuscritos editados por S. Calleja y Dálmáu, entre otros. 

La variedad o variedades gráficas constituyen elementos de representación pictórica muy significativos, no sólo por la riqueza, sir 3 
por el aporte diferenciado en su conjunto de tipos, formatos, variantes de color son otras tantas modalidades significativas, es dec r, 
formas diferentes de expresar y significar. Para el alumno, las diferentes letras eran o podían ser esquemas pictóricos a reprodu r 
y muestras a resolver en una época en que la letra, la buena letra, adquiría todo un significado cultural y social, pasaba a ser ui a 
dotación casi artística, y superando el límite de un ejercicio bien resuelto o una capacidad personal más, incluso se podía conver r 
y se convirtió en una destreza valorada como manera de ganarse la vida. 

En cualquier caso, tenemos que reconocer que en la Enciclopedia de Álvarez, los aspectos gráficos juegan un papel múltiple y ampL;-
mente representativo, sus usos establecen diferencias y protagonismos o niveles de importancia, marcan apartados y tránsitos en1 e 
los diferentes contenidos, tratan de individualizar significar de otra manera, incluso seleccionar y embellecer destacando una raz< n 
estética en ciertas caligrafías. 

Si tomamos una página cualquiera de la Enciclopedia de Tercer Grado, podemos encontrarnos con un panorama espectacular en co -
vivencia en lo que a contenidos gráficos se refiere. Además de una letra patrón genérica y mixta que sirve de base a los textos e 
lección, podemos hallar un titular en negrita mayúscula de formato mayor y trazo grueso, una vertical minúscula formando parte t ^ 
algunos dibujos, otro titular en negrita minúscula de tamaño medio, un título sobre los contenidos en negrita menor y varios titu -
res de diferentes apartados en la misma letra, un encabezamiento de apartado de repaso en negrita mayúscula tamaño medio, n 
cuestionario de repaso en negrita minúscula pequeña, los ejercicios en negrita minúscula cursiva, el desarrollo de los mismos en u a 
letra cursiva normal, el encabezamiento de lección en letra negrita mayúscula de formato mayor y trazo fino, el apartado de lectu a 
en cursiva negrita y en negrita redondilla y el texto o cuerpo de lectura en la misma letra patrón de la lección, pero tamaño men r. 

Pero esto no es todo, pues deberíamos tener en cuenta los elementos cromáticos y pictóricos que acompañan, letras góticas / 
redondillas, letras de titulares dibujadas y caprichosas, ideadas por Don Antonio, orlas gráficas, composiciones mixtas de textos sot 3 
dibujos persiguiendo una mejor comprensión, pero a su vez todo un efecto de composición estética.Y todo ello sin olvidar la var 
dad de letras fuera de texto, portadas y guardas aprovechadas para presentar los diferentes libros de Álvarez en todos sus nivele;. 

Creo que no es exagerado considerar que estas enciclopedias encierran, entre otra muchos elementos de consideración, todo i 
tratado sobre la escritura, entendido desde esa dimensión más material y caligráfica. 

Los dibujos o ilustraciones constituyen otro de los elementos que definen e identifican esta Enciclopedia. La coincidencia en la misr 1 
persona del autor y el ilustrador lejos de tener un significado casual o menor, permite algo muy importante como es acompa< r 
perfectamente el concepto con la imagen, la palabra y el pensamiento con una representación plástica, que ayuda a figurar y cor -
gurar los contenidos. Don Antonio Álvarez estaba convencido de la importancia del dibujo como un elemento asociativo para "ÜL -
trar", esto es, facilitar la mejor comprensión, pero también como una propuesta de aprendizaje a desarrollar por el alumno. Así < e 
claro lo tenía el autor: "Los dibujos son la interpretación gráfica y fiel de todo o parte del texto de la lección. Hemos buscado < n 
ellos la máxima belleza, pero también la máxima sencillez, a fin de que los niños puedan reproducirlos con facilidad, pues, de no ser 
así, bien sabemos todos que lo que se gana en intuición se pierde en tiempo." 

Para que las ilustraciones no fueran sólo referencias visuales más o menos significativas, en el apartado de ejercicios y prácticas del 
alumno se propone la copia fiel y a mayor tamaño, dejando el coloreado a la iniciativa del alumno como un elemento de valor 1-
ción personal. En este sentido, basta ojear unos cuantos cuadernos escolares de los años 50-60 para descubrir en ellos la inevita
ble impronta gráfica y pictórica de los métodos de Álvarez y, de paso, la disparatada interpretación de alguno de aquellos niños en 
lo que a composición pictórica, proporciones y utilización del colorido se refiere. 
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onio Álvarez, como ilustrador opta por un tipo de dibujo totalmente esquemático, sencillo, lineal y plano, de trazos y formas ele-
átales. N o hay un tratamiento de acabado y elaboración, sino una mera insinuación significativa de acercamiento al contenido, 

llegue fácilmente al niño. Se trata, po r tan te de un dibujo expresivo, sin más tratamiento y de muy fácil composición e interpre-
ón... y también, de sencilla reproducción por parte del alumno. 

dibujos resumidos a la esencia, y juegan mucho más que un papel puramente pictórico y de acompañamiento, son la guía sig-
ativa sobre la que se va montando la representación y el entendimiento conceptual. En fin, libros para estudiar, leer y ver bien 
do, estas enciclopedias entre otros muchos méritos fueron capaces de comportar dos libros perfectamente armonizados y 

•mpasados: el de la palabra escrita y el de las imágenes. Este segundo libro, es todo un elemento de definición, tan fuerte, que las 
enes han pervivido en nosotros como iconos indelebles y supervivientes. 

. 3 un lenguaje sencillo y no verbalizado de signos, gestos, portes y movimientos, que son síntesis y expresión de comportamien-
intemos y externos, de pasajes históricos y bíblicos. Desde el icono de un Dios creador que abre sus brazos para crear el mundo, 

•ando por todo un simbolismo emblemático de carácter cultural, religioso, moral, político y social, hasta constituir toda una histo-
más o menos acertada en síntesis e inteligible: El Domund se convirtió en una hucha con cara de chino o de negro, el libro y su 
ta pasaba por una figuración de Don Quijote y Sancho con molinos al fondo, un misionero era una barba con hábito y cruz, o 
DS, era un ojo metido en un triángulo que todo lo veía. 

gunos de los contenidos pictóricos sobre todo los de tema histórico eran simplificaciones esenoadas y extraídas de cuadros cono-
os y significativos, sobre todo de los pintores de corte histórico del XIX, pero esta fue una práctica habitual en los libros pedá

neos de Historia y en el resto de las enciclopedias. Así la ilustración referida a los Comuneros, nos recuerda Los Comuneros de 
vtonio Gisbert, el desembarco de Colón nos recuerda el Descubrimiento de América de Dióscoro Puebla, las ilustraciones de la 
;erra de la Independencia, los Fusilamientos del 3 de Mayo de Goya y otro tanto ocurre con La Invasión de los Bárbaros de 
¡ano Checa, la Entrega de las Llaves de Granada de Francisco Pradilla, Pelayo en Covadonga de Luis de Madrazo, Numancia de 
.o Vera o el conocido pasaje de Guzmán el Bueno de Martínez Cubells, entre otros muchos. 

ando en ediciones posteriores y en un gesto de evolución se amplió la nómina de ilustradores con los nombres de Aguilar y Santana 
va hacia ilustraciones más complejas y elaboradas, se generaliza el color y se recurre a la fotografía como prueba de modemiza-
i, Sin embargo, siguen siendo las ilustraciones de Don Antonio Álvarez las que definen el carácter de estas enciclopedias. 

a terminar sólo una reflexión mínima sobre la transcendencia pedagógica de la Enciclopedia de Álvarez. Pues constituye mate-
sustanciosa y amplia como para tratar aparte. 

vemos al título porque efectivamente la de Álvarez es la "última enciclopedia" si como tal entendemos la representación prácti-
: de todo un sistema pedagógico y la última con verdadera entidad educativa y desarrollo didáctico.Toda una rara forma de cerrar 

ciclo, pues estos productos de valor definitivo, no suelen ser los frutos más tardíos en el desarrollo de cualquier género, sino más 
'en frutos mediales y maduros. De cualquier forma, una perfecta manera de cerrar toda una modalidad educativa que había cubier-

más de un siglo de desarrollo pedagógico. 

ste didactismo, inspiró la idea primigenia de todos estos libros salidos de las manos y la imaginación de "un maestro", que siguió 
mdo siempre maestro.También es visible en la orientación general que inspira cada uno de los distintos grados y cada una de sus 
opuestas educativas de orientación teónco-practica Así como una perfecta armonización con los programas oficiales en vigencia 
entre lo formativo e informativo. 

ero hay más, se atreve con aspectos de aplicación tan modernos como la temporalización para el desarrollo de los programas y 
mantiene en sus textos y orientaciones una orientación educativa sistemática, que va más allá de la preocupación formal y preten-
: educar en un sentido total, también en formas de comportamiento y de vida. De hecho, la selección de textos y lecturas insis

ten en los géneros didácticos y en las lecciones de carácter moral: fábulas, ejemplos, consideraciones históricas de carácter cívico y 
ontenido social y moral muy acordes con el momento. 

I subtítulo de la Enciclopedia definiéndose como "Intuitivo, sintética y práctica", ya constituye un anticipo que marca la directriz reno-
¡dora respecto a las viejas enciclopedias y viejos sistemas. La utilización de pruebas objetivas forma parte también de ese aporte 
"novador así como la publicación de "guías didácticas" para cada grado con el título, Libro del Maestro. En fin, la adecuación entre 
o puramente lingüístico y lo conceptual es otro de los logros de Don Antonio y un elemento de valoración más en los docentes 
••leí momento, que se constituyeron en los mejores valedores y defensores. Y ésta es, a mi entender la prueba definitiva. 

NO tuvo esta Enciclopedia un recorrido tan largo como otras. El Autor alega diversas razones de tipo editorial, comercial y de difí-
! competencia, pero la fundamental fue otra y de carácter oficial.Todo un cambio en el sistema educativo que proponía un nuevo 

•ndenamiento por materias con textos individualizados. La Ley de Villar Palasí acabo con esta interesante realidad pedagógica y, de 
aso, con las demás enciclopedias, aunque la de Álvarez siguiera siendo demandada y utilizada todavía en los años 70. 
•n fin, la transcendencia es entre otras cosas la capacidad de supervivencia en el tiempo v el pasar a formar parte de la memoria 

educativa y de la impronta cultural de todo un país. Son muy pocos los libros que llegan a alcanzar tal consideración, pero la 
noclopedia de Álvarez sería uno de esos pocos.Ya se que se podrían hacer ciertas valoraciones criticas, desde la perspectiva de 

;oy sobre algunos contenidos y orientaciones históricas, políticas, éticas, religiosas, incluso pedagógicas, pero los tiempos mandan 
n a s de lo que creemos y, sobre todo, no son ni intercambiables ni reversibles. 

a mandad es que multitud de españoles se educaron con este libro y en este libro y para muchos fue su único libro, un camino un 
^oco corto, pero útil hacia el conocimiento.Tal vez por eso se ha convertido en un libro mítico y casi de culto que hemos conser
vado como formando parte de nuestro patrimonio mas familiar o tratamos de adquirir en una edición facsimilar de nuevo cuñe, 
-on estos gestos, más que buscar el origen y las motivaciones de nuestro saber, nos estamos buscando a nosotros mismos en las 
Paginas de un libro y aprovechando el viaje, dar un repaso por el reducto inevitable de nuestra infancia, esa "primera patria del hom-

- . que dina Ramer M'1 Rilke. Es decir, la Enciclopedia de Álvarez es ya un lugar de encuentro o de reencuentro, y cuando un libro 
- s capaz de lograr esto, no lo olvides, se merece el respeto de los consagrados. 

JAVIER CABORNERO DOMIN< ,t I ¡1 . I itcratura IE S 
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FORMACIÓN POLÍTICA 
NIÑOS 

LECCIÓN IN VOCACIÓN DE ESPAÑA 
Se llama vocación la inclinación que cada uno 

sentimos hacia un oficio determinado. 
Cuando un hombre practica un oficio con voca

ción, prospera y es feliz. 
Lo mismo que los hombres, las naciones tienen 

también su vocación y la vocación de España consis
te en defender y propagar la fe por el mundo. 

Cuando nuestra Patria ha cumplido su vocación, 
ha sido grande y feliz; cuando se ha apartado de ella, ha 
ruina. 

caído en Ja 

LECCIÓN 2.a— PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA FUTRÍA 

España comenzó a formarse o integrarse 
hace más de 3.000 años. 

Los iberos, los celtas, los fenicios, los 
griegos, los cartagineses, los romanos, los vi
sigodos y los árabes, son los pueblos que su
cesivamente han vivido en nuestro suelo y 
todos aportaron su granito de nrena en el 
proceso formativo de nuestra Patria. 

En tiempos de los Reyes Católicos la formación de España alcanzó 
su plenitud, y quedó constituida como nación grande^ soberana. 

LECCIÓN 3.*- CRANDEZA DE ESPAÑA 

Los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II 
lograron unir fuertemente a los españoles bajo 
su mando y como la unión hace la fuerza, tras 
la unidad vino la grandeza. 

En su tiempo, España dominaba en diferen
tes puntos de Europa, América, África y Asia; 
era la nación más poderosa del mundo y su in
fluencia se extendía por todas las naciones. 

Unámonos ahora en torno al Caudillo para que nuestra Patria vuel
va a ser grande. 

- 109 -
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F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
N I Ñ A S 

LECCIÓN I."— ESPAÑA C O M O ENTIDAD PARA SITUAR E N 
E L L A A L A F A L A N G E 

España es una entidad histórica, un ser, que 
ni igual que los demás seres tiene una misión pro
pia que cumplir en el mundo: la salvación del 
mundo por la fe. 

Cuando España ha cumplido su misión en el 
mundo ha sido grande y feliz; cuando ha dejado 
de cumplirla, le ha sobrevenido la ruina. 

Contribuyamos con la Falange a que España cumpla su destino 
universal. 

LECCIÓN 2.*— LA F A L A N G E C O M O E N T I D A D PARA SITUAR 
EN E L L A A L A SECCIÓN FEMENINA 

Para salvar a España de su ruina y devolver 
a los españoles la conciencia de su Destino Uni 
versal, José Antonio fundó la Falange en el año 
K933 y se unió con las .1. 0 . N . S. de Ramiro Le-
desma en 1.934. 

Muerto José Antonio, Franco decretó la unión 
de falangistas y requetés en 1.937 y, siguiendo 
las doctrinas del Fundador, ha devuelto a los es

pañoles la fe en el Destino Universal de nuestra Patria. 

LECCIÓN 3 * - L A SECCIÓN FEMENINA PARA SITUAR E N 
E L L A A LAS J U V E N T U D E S 

La Sección Femenina es un organismo 

S C T M r M I R r n ^ U N ^ que la Falange tiene para encuadrar en ella 
.1 L l I L l i l l u M . 9 3 A a las mujeres que voluntariamente quieran 

ser falangistas. 
Fué fundada en jimio de 1.934 v MI mi

sión principal consiste en preparar a la mu
jer para que el día de mañana pueda fundar 
una familia católica putriótica y ejemplar. 

Su jefe es Pilar Primo de Rivera y su Pa-
trona Santa Teresa de Jesús. 
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TIPOGRAFÍA ESPAÑOLA. 1900-193 

Di mas Garó 

e los tres avances técnicos de finales del XIX, referidos a la prc 
ducción tipográfica (pantógrafo, 1884, linotipia, 1886 y monotipia, 1893), únicamente el pantógrafo se puede decir que incidió profur 
damente en las transformaciones que habrían de acontecer en el primer cuarto del siglo X X en nuestro país, pues hemos de teñe 
en cuenta que la presencia de las máquinas de componer en masa (linotipia y monotipia) sólo eran utilizadas por los periódicos, algí 
ñas revistas y las grandes editoriales, el resto de las imprentas desarrollaban sus trabajos sobre la base de los tipos móviles de caja 
Es pues la producción impresa, a partir de los tipos de caja, la que habría de definir el panorama tipográfico español en el period 
anterior a la guerra civil. Esas letrerías constituirán el bagaje tecnológico de las imprentas, desde la pequeñas y más retiradas de le 
grandes núcleos urbanos e industriales, hasta las imprentas punteras y de mayor volumen de producción, en estos casos compa< 
tiendo utilización con las máquinas de producción masiva de textos. Esas letrerías conformarán, a su vez, el paisaje tipográfico de 
cartelería, la publicidad impresa, los soportes de identidad comercial, la imagen gráfica de los envases de productos, etc., hasta lleg; 
a la más anónima tarjeta comercial o de invitación social. 
Por otra parte, para entender la situación e influencias tipográficas en nuestro país, es necesario comprender como la introdúcele 
de la monotipia apenas encontró empresas que equiparan sus talleres con estas máquinas. Habría de ser la linotipia la que gozar 
prácticamente, del monopolio de la producción en masa. Por ello, la presencia de letrerías encuadradas formalmente dentro d 
denominado "reformismo anglosajón" sería muy escasa, además de tardía.También hemos de considerar que la presencia de Stank 
Morison como asesor tipográfico de Monotype (1921) y la edición de la revista The Fleuron, por parte de la misma empresa, ter 
drán una incidencia principalmente limitada al mundo anglosajón. 

I 12. Calamita. Memoria de 1934 de la Cámara de Comercio e Industria. 1935 
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Fundiciones tipográficas 

i'izando el panorama de la producción impresa española en el periodo entre 1900 y 1936, podemos afirmar que está definido, 
exclusivamente, por las formalizaciones tipográficas centroeuropeas, principalmente alemanas. Es más, un recorrido por los catá-
s de las fundiciones tipográficas españolas de la época, nos permiten comprobar la presencia abrumadora de las formas y mode-

germanos, 

dos principales fundiciones españolas, asentadas en Madrid y Barcelona, respectivamente, tienen su origen o están conectadas a 
¡roducción alemana. La Fundición Tipográfica Richard Gans, fundada en Madrid (1881) por el austriaco Richard Gans, incorpora 
;us catálogos tipos de las fundiciones Wilhelm Wól lmer (Berlín) y la Edmund Kock&Company (Magdeburg), por otra parte su 
DO de grabadores procedían mayoritariamente de Alemania. La Fundición Tipográfica Neufville, fundada en Barcelona a finales 
XIX por Jacobo de Neufville, pasa a ser propiedad (1885) de Georg Hartmann dueño, a su vez, de la poderosa y reconocida 
ersche Giesserei alemana y a partir de ese momento incorporará diseños de los grandes tipógrafos germanos, entre otros: 
¡an Bernhard, Imre Reiner Paul Renner RudolfWeiB y Hermann E.Schneidler 

menor entidad y una importante presencia de tipos alemanes de la empresa Schnftguss, comercializaba sus productos la 
lición Tipográfica Nacional (Madrid, 1915), que en su catálogo de I 935 ofertaba tipos también comercializados por la Fundición 
is, aunque no coincidentes en su denominación. En la misma línea se movía la Fundición Lencina (Madrid) que era la represen-

lón en España de la Fundición Stempel, otra de las grandes fundiciones de la poderosa industria tipográfica alemana. La Fundición 
zo barcelonesa incorporaba preferentemente tipos diseñados por el propio equipo de grabadores de la empresa. Para termi-
existen algunas referencias sobre las fundiciones Henche y Rey, Bosch y Compañía, ambas ubicadas en Madrid y de las que se 
conoce cualquier otro dato sobre los tipos que comercializaban. 

¡mente es de constatar un hecho ya apuntado anteriormente: la fluida relación comercial que mantenían todas las fundiciones 
ntadas en España con empresas extranjeras centroeuropeas. Relación, basada no únicamente en la compra de tipografías, sino 
ibién en la representación de las diferentes marcas productoras de maquinaria, tintas, papel, etc. 

diseñadores tipográficos 

'omento actual de las investigaciones nos aportan escasa información referida a los diseñadores de tipos que cubrían las nece-
des de producción autóctona. Este hecho tiene una de sus causas en la escasa valoración de la tarea que ios grabadores de tipos 

: izaban. El grabador jefe de un taller de matrices se encargaba, generalmente, de los nuevos modelos a comercializar el reajuste 
ios viejos para adaptarlos a las solicitudes de la demanda y a la re interpretación, cuando no copia, de tipos producidos por otras 
diciones. Su labor era considerada un oficio más de la cadena de producción, de aquí que no se considerase su trabajo como 
tarea de creación; era mas bien un trabajador manual con cualidades para el dibujo y el grabado, formado generalmente en los 

>p¡os talleres y sin unos estudios específicos de rango supenorTodo ello llevará a la no consideración de la autoría, que era siem-
propiedad de la propia fundición para la que trabajaba. 

Rodríguez. Memoria del ejercicio 1 933 del Colegio Oficial de Agentes de Comercio. 1933 
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Únicamente en aquellos casos en los que, por medio de un encargo específico, los diseños eran realizados por autores de ciert 
reconocimiento artístico, se indicaba la autoría de los trabajos. En estos casos la propia fundición utilizaba ese reconocimiento com 
factor de cualificación del producto, promocionándolo por medio del prestigio artístico y profesional de los creadores. Casos com 
los de Neufville con sus series de diseños realizados por "el prestigioso calígrafo (o artista) alemán...", o los que podemos ver e 
Gans referidos al tipo Antigua Manuscrita "Originales del reputado artista alemán Hermann Delisch. Profesor de la Real Academ 
de Artes Gráficas de Leipzig", o las Iniciales Progreso "dibujadas por el notable arquitecto José Arnal y Rojas", o la serie de Cabecen 
para cartas con "originales de Ribas (Federico) y otros artistas". Pero cuando el diseño pertenecía al personal interno de la propí 
empresa la referencia no pasaba de anónimas frases del tipo "nuevo tipo creado por nuestro jefe de técnico" (Catálogo de 
F.TNacional, 1935). 

Pese a esa idea de lo artístico como puesta en valor de los productos tipográficos de la que hacían gala la fundiciones, algunos non 
bres han llegado a transcender en las investigaciones realizadas. El caso más ejemplar es el de Cari (Carlos) Winkow con una larc 
trayectoria por diversas fundiciones europeas y que recaló en Gans y, más tarde, en la F.Nacional. Para ambas habría de dibujar 
grabar tipos que tuvieron gran acogida en la época y tras la guerra civil, siendo algunos de ellos recuperados o re interpretad os he 
en versiones digitales: Romeo Médium Condensed de David Berlow para Font Bureau a partir de la Electra Estrecha Fina o Madr 
Bold de Steve Jackman una recuperación de la Clásico Nacional I.También para la Fundición Gans trabajarían los grabadores Ku 
Sturm, que también encontraremos años después en la F.Nacional, y Luis Veíate. En la Fundición Iranzo trabajaría A.Sauri Sires done 
realizó los modelos Cleopatra y Versales Sauri y, ya en los años 40, Predilecta, Escritura Enérgica, Goyesca y Maravilla. 

Las tipografías 
A lo largo de todo el período que se está tratando se producirán tipos marcados por factores de moda, como en cualquier ot 
actividad creativa, pero aquí con una temporalidad más reposada. Además de esos factores había otro de muy difícil objetivacic 
referido al éxito comercial de algunos tipos, sin que las propias empresas llegaran a entender las causas. Quizás la propia labor < 
promoción por medio de anuncios en las revistas de la industria gráfica de la época (Gráficas) sea una de las causas. Ese factor c 
índice de utilización puede utilizarse como sistema de clasificación de las tipografías de la época, lo que evitaría subjetividades en 
selección, pero, por otra parte, silenciaría la existencia de tipos encuadrables en la evolución clásica de la historia de la tipografía • 
que, además, estaban presentes en los catálogos de las empresas. Oscilando entre estas dos opciones, a la que añadiremos la cr 
nológica, se ha elaborado la siguiente clasificación y selección de tipos. 

a) Tipos Clásicos: 
Si bien se ha situado al tipo Bodoni en el apartado de tipografías decimonónicas por ser éste, junto con la Didot, mucho men ; 
extendida, el germen de toda la producción didona que habría de cubrir toda impresión del siglo XIX. Su justa ubicación debe 
ser en esta sección donde, de manera poco ortodoxa, se recogen tipos góticos, elzevirianos y franceses de la línea de los Cochi 
La tipografía Gótico Cervantes (Gans) es, dentro tan característica tipología, la de mayor presencia en las imprentas, hecho coi 
prensible por su buena legibilidad y equilibrado peso, en comparación con los potentes góticos alemanes. Sin embargo será 
Elzeviriano Ibarra (Gans) el que marcará, junto a la Bodoni, la imagen de la gran mayoría de las imprentas repartidas por toda 
península. Por otro lado los tipos "rotos" característicos de los Cochin franceses, estarán presentes con tipografías como El Gre 
(Gans) que alcanzó gran éxito en Hispanoamérica y en su aplicación para soportes publicitarios. Con mucha menor presencia, I 
tipo Nicolás Cochin (Iranzo) hará valer sus largas ascendentes y su aire antiguo y tosco, como atractivo para anuncios comercia; s 
de evocación histórica. 

b) Tipos Decimonónicos: 
La tradición decimonónica de tipografías Didonas redondas y chupadas y los tipos ornamentales característicos de esta época (filete -
das, orladas, sombreadas, floridas, etc.) se mantendrían, a lo largo de todo el periodo tratado, en los catálogos de la fundiciones e> -
tentes. Si hemos de destacar alguno de ellos, en el capítulo de las Didonas figuraría, sin dudar; la Bodoni (versiones de Berthold y Bauf ) 
que figuraba en los catálogos de todas la fundiciones. En cuanto a las didonas chupadas destacarían el tipo Inglés (Nacional) y Nue 
Antigua (Gans), muy utilizadas para los bloques de texto de revistas y libros. Con respecto a los tipos orlados, la Azurée (Neufvili , 
también Talla Dulce (Gans) o Nobleza (Nacional), es la denominación de un tipo que, a tenor de su comercialización por las tres fu 
diciones, tuvo una gran aceptación comercial, esta tipografía tiene su origen en laTitle Shaded Litho de ATF (American Type Foundei . 

c) Tipos Modernistas: 
Dentro de este bloque incorporamos tanto las tipografías en la línea modernista francesa, como las germanas y las medivalistas p' 
pias del modernismo catalán. En la tradición francesa destacarían la Regina (Gans), procedente de la Fundición Berthold (1901 
también presente en la F.Nacional con el nombre de Esqueleto Eureka, la Helios (Gans) y la muy extendidas Grotesca (Neufvif i 
presente en su catálogo hasta bien avanzado el siglo XX . Las tipografías encuadradas en la tradición alemana encuentran en Neufvi 
una amplia presencia de la mano de Bauersche Giesserei, tipos comoTrianón (H.Wieynck, 1905), Majestic y Fémina (Julius Gipker ., 
1914 y 1915), Kleukens Antigua (F.W.KIeukens, 1919) y Sugestión (Franz Deixler, 1925) nos muestran la variedad de registros < i 
que se movían estas corrientes tipográficas. Richar Gans presentaba un tipo de trazo caligráfico (Antiguo Manuscrito) diseñado p 
Hermann Delitsch que fue profesor del JanTschichold en Leipzig. Muy conocida será la Antigua Progreso con un trazo de tipo an 
gua pero con el típico carácter de la tipografía germana modernista. Finalmente, como ejemplo de la línea modernista mediev?. 
zante son de destacar el tipo Gótico Globo y la Latina Moderna (Primera versión), ambas de la Fundición Gans. 

d) Tipos Art Déco: 
Es este apartado donde las aportaciones tipográficas presentan un alto grado de novedad, abriendo una línea moderna profund. 
mente renovadora en sus registros formales. Unos modelos situados fuera de la senda de la tradición clásica, modelos enmarcad*. • 
en los nuevos procesos sociales e industriales donde lo mecánico, la velocidad, la nocturnidad artificialmente iluminada, lo urbano, 
etc., conforman un nuevo estilo tipográfico fuertemente geométrico, libre, caprichoso, formalista y decorativo. 
Si las referencias de los tipos tratados anteriormente se situaban en la órbita centroeuropea, ahora serán las fundiciones francesas 
e italianas las que constituyen el modelo a seguir Deberny&Peignot y Nebiolo producirán los modelos Déco por excelencia, peto 
las fundiciones nacionales no se quedarán a la zaga. En paralelo con ellas, Gans, Iranzo y Nacional presentarán tipos absolutamente 

126 



ernos comoTitania, Imán y Radio Bicolor de Gans, Fátima (Atlas de FFrancais y Fatima de Schriftguss), Supremo,Velo (Schaeffer 
/¡liten de Schriftguss), Intermezzo, Alcázar y el sistemas de orlas y módulos para construcción de tipos, Granito Nacional, estas 
últimas obra de Cari Winkow. Finalmente los tipos Versale Saun (Iranzo) y Dynamo (Neufville) cerrarían el nutrido grupo de 
rafias Déco. 
)OS de Palo Seco 

pografías sin remates, presentes desde finales del X IX en el panorama tipográfico español, constituyen la otra vertiente de la 
emidad de principios del siglo X X . Serán la representación de las formulaciones vanguardistas, que eclosionan en esos años con 
/ación de un lenguaje nuevo en todas las manifestaciones visuales de la creación europea. Sin lugar a dudas es el tipo Futura 
7), diseñado por Paul Renner para la Bauersche Giessereí, propietaria como ya indicamos de la Fundición Neufville, la que copa-
mercado tipográfico peninsular y la que representará el nuevo espíritu europeo. Ese éxito comercial llevará a otras fundicio-
producir tipos en la línea geométrica y rigurosa de la Futura. Así Gans comercializará la Grotesca Radio Editorial y Radio 

na, mientras la Fundición Nacional sacarán su Grotesca Nacional y el tipo Electra, por último Iranzo promocionará su Predilecta. 

iralelo con los tipos de Palo Seco geométricos las Grotescas formarán otro grupo de tipos de múltiple aplicación y uso en las 
mtas y editoriales de la época. Abanderadas por la tipografía Folio (Neufville), tipos como Venus (Neufville), Rótulo (Iranzo) y 
/es de grotescas de Gans, Nacional e Iranzo cerrarán el panorama de los tipos modernos en aquellos años de profundas trans

iciones estéticas y culturales. 

GARCÍA, Diseñador Gráfico 

González. Catálogo de Ediciones Gustavo Gili. 1933 
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15. Enrique Crespo. Distintas tipografías empleadas en la rotulación de sus proyectos durante los años 30 
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En la descripción de los libros el orden es el siguiente: 

Año de edición 
Impresor 
Grabador, ilustrador, diseñador 
Título de la obra 
Autor 
Procedencia del ejemplar 
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<r* rntanriepor lugar 
orurlamrarnrfeor 
WpKt^ffrfcjrrna 

•ala aturar « r pastora 
praafaajara» aerara» 
hurla qurnonpereao 
tatgurnasemccaalaa 
»»aVantan«raaaai 
lo. araras scmaTaae 
<aurla*anautrlcaarp 

ffíntoncee farr» almeno» 
queU»Tio»noo*nrlecben 
poi rl gatarson loo bufan 
rio» nulo» poito» treno»; 
fe tragan que no w srfpctlra 
rea» rite tairrjlt 
c¡ en riawrtuo bien cabe 

• oran 
que reino rugo inane 

xmoct fermon 

Ck&onrornfm M tratan 
«fio rer vía Taratana 
4 orle b*J* gourrnaso 
TO» ferer» galaroenaoe 
cea peas M resma ajante 
aaonaejanurlfrati 
ao»arucpeif»clemeat> 
nJsBUtyrrsrmpcoi 
«gudar ti grano sutcot 
oeíuce7pojal patencia 
roela «nena ciencia 

fli cotnjrnca rl ptnogo 

Cfltotrrcurapetrata* 
curae»»rtu»r»t>tnoo»» 

herrsar se aqurea berso» 
queic pera» peí loe goooe 
al tienpe 4 san raaag» 
rs(taa «f ai MBaTM 

a n t n tan lya asteo* 
ajrtnrai 
i ton» 

Cetoqefrcortafu»»*-

•WRaaMVP i 
*Iaiít>«a»iaM 
ormeneraqueapUfisa 
pm»Ja»ob>aefutana 
noteloseTlubursgaoi 
ecaaJUcengranasa 
atntwpanra"*^'»"" 
anp*atr*Ttrttr attápan 

«¿ene hneUobiatooa 

Crt»»»rcta recríen" 
«ion «r loor» tatre 
C, piríenietUe pieíente 
brfanso mur ocnm menta 
U»»ia»mano«rrale» 
fupucarrooU quesera 
tnarralnvaatín 
efiamlobajroíera 
lornrtacoalo ir turra 
se can alia causas 
quemo r» n» «otonta» 

tftd»m tamore «wratr f 
tmcooebeneroatioBilwWr. 
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C Bita tpi fccbo poi coplas 
po? f rep pñigo oe méoow a pe 
tipa ocla mu? ptuofa fcncua oo 
ña mana oe Cartagena. 

Cjjuuocacióoclacto: 

(Tildara fol otuí nal 
la cerraoa niebla obfcura 
q enet linaie bu m anal 
poi la culpa paternal 
oeíoel comicco nos oura 
Defpiertalawluntao 
ensérela U memora 
poíqfpncótrarieoao 
a tu alta matjcftao 
fe cante Diurna gfia 

C^l la grano cópafjrt 
aquel amo: entrañal 
que po? ma faluacion 
bi'50 fofrír tal ptttion 
a tu fip natural 
aqllabonoaooiuma 
qle f 0250 a fer ombíe 
émtenoe lo ¿¡ fe indina 
enefta carne mefquma 
aofféoereltunomb* 

Cproíigue 
Oos altos merecimiétof 
oe aqlla wgen ymaore 
yloé afperos totmentos 
q fufren po: ti contéis» 
loe q te txntn pufpawT 
plauttorúfatnofti 
ue tus mártires pafaoos 
me alcancé que laprofa 
DetutHoagtorJoia 
eferiua é metras rfrrwooi 

CDefpfoe las mufas poética* 
r in Doca las enf nanas 

CSDeremos hspoefias 
pfue mufas úroocfOao 
por q tales nininao 
porbumanas fan tafiat 
ío corto temorí5aD33 
y wntenoo ala veroa* 
De 4en pucoc oar api HJJ 
ala fola tríntoat 
q mana ftenpre bóoar 
gela ptoamos fin ouoa 

(Tpioíigue 
Cfóon oigo qlos poeta* 
loo pzefenteo y paífaoos 
non fagan obras pfectao 
gracaofas y bien oiícrctas 
en fuo reglones trobaoos 
mas affirmofer bernn 
perooné fym bien n5 f abto 
en fu ooza el trobaoo: 
inuocar al DIOS oe, 
para feruicioocl' 

(Tpwfigiie v puieua 
con fant iberommo 

C S á t iberonimo acufaoo 
pojqueeu c. ierran lepa 
t-n fptntu arrebataoo 
fue Dura mente acotaoo 
pzefente DIOS que le oetfa 
fi piernas q eres rpiano 
feguno lafotma oeuioa 
es on penfanueto t>ano 
que eres ciceroniano 
pucsesficerStuwoa 

% 

/ 
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uício w aquellos, fr al tal taca 
blobcnefta meñtoesirfe puf 
nc entre fperuos y ferrases .ere 
a »3a ercclenpa que pot rl bié 
Sefial y pot el vto particular y 
con granoiffimo oefeo oefcaoo 
<5 DOS otros muy efdarrriDos 
fénotcs feays tato Dtuofoa tato 
luftíperoe y tatito buenos fue 
fe oliii wn o alo meros fe callen 
fp oluroar no fe punieren lia 
buenas goDcrnacioncs. í a o 
loable* fajarías orlo» reyes nc 
gta oíi mcmc»«.alfonfoe y frr 
ninoe Dueftros pjrnecefotcs y 
afy Nen lo que otros que nefru 
ea fufcroicrcn en (u lugar an 
becbo pot et contrario co «r ío 
opioteio 1 oifamia fuya y ncf 
truyoion orítos reynos .parí 
eménar lo qual muy ercclcntif 
frmes fcño:ce mayo: trábalo 
irocys poner.que para conquif 
tar loa oc nueuo. Ca con mas 
Dificultan fe rmicnoá las cofas 
rrranas que fe bajen oc prnici 
pio.y como quiera que feguno 
los wrruofcs comienzos que a 
la «ltc;,i ce tos otros tiene pa 
raen tan tierna beoaoaDeya 
memftrr pocas .íyuoa buma 
nales para ptoteguir el Dirtuo 
fo camino que awys v alncfeo 
que tcneye oe wr curaoas fus 
crucis llagas y remeDianas 
'ne granea vcnrioñs . io qual 
confie enla perfcction oc DOS 
otros mu? rrcelcntra fenoles 

«"quien la fufcefyon netos re» 
nos r la gouernacion nellos |U 
fta meñt es neuina.SHíe tonos 
m|s penfamientos connencan 
y acaban enlo q nos otros muy 
efdaredoos fenoles aDíaocs oe 
f ajer para (otear las wrtuocs 
telosínosyemennar looyer 
ros setos otros. e£ afymcfmo 
continua meít penfanno quan 
no algunas Dejes avagan las a 
reniñas oclas negociacranes i 
quda alttja oía ne m) fe ba qri 
no feruír aynq algunas nellas 
sienas nc m] oficto nelibK eferi 
uir algunos confeíos mas falu 
Dables yptouecbofoe que mil 
{es n\ Iifon¡ero8. Como ombie 
cefpoiJoo ne efperáca y temoj 
oc que los Dernancrcs confeie 
res ban ne carecer .y eftes aeoí 
Df poner cnlos metros nc yufo 
contenióos poique fe afrentan 
mera: y Duran mas enla memo 
ria que I is ptofas.f? Día crccU 
(ia fuplico que miranno Dolun 
tan oe fu fajeotn y afu wroane 
ro y eflremaoo oefeo oe Dcra 
DOS otros muy foberanos fciío 
res meroies y mayotes que ato 
DOS los pafaoos y ptefentes.le 
qual es y feria Difícil otas fegui 
entes wrttioea tbcologalcs y 
caminales fuefeoes guarnecí 
nos.l:f>oi que los poocres tira 
nicos mas pjcfto nieron mayo 
res cayóos. £a cfinpto es na 
fer ninguna cola Pulenta per 

pttua. y p u r l b cjue nueffro 
fabrrano otes aya ptetmtrt» y 
pirata aver feyoo muchos ma 
be fubumaw* noca permitió 
ir, permitirá que squeBo» ayan 
quroaoo rqprorn fynDttupr 
rufas cayo»» y granoe» p n « * 
til, toahrma oauro enel falmo 
owenoo.ai al malo tan altoco 
•ñor) faja» s« abano r oenot a 
poco no fue baflaoofulus-ar.y 
orno naba mcneftrr vía alteja 
aUunuaae» «íromploe anti 
anos punios «raernos abaf 
tan ofajfr cicaro* o » mirar 
los querrá le m i feñonayia. 
ymarpeorrofo» rrltoacsenca 
rlufyoaoraemalíolaoopiobe 
m » vos quino otdarsr ta cut 
M a M H b a r a t f i n ú p a r a q u t 
oe aquella femé orla pena. H 
mí «carfc» enrl eaanrncp nefla 
otea tao«» atoe Steee no muy 
t a uoabfee.qMe comiente a coi 
fc» atoan* cofa en cuanta r* 
i r a c « K « a í » t e e l W i c » i a r t o 
IcfatlefceUíuflanpa.yoetioo 
U o t « p t * £ ^ t w m «l*u 
no* conplrmientos neoríanoe 
, ^ y » f e « » k i c w " " f f " 

Otea para DO*rlpwW" m f < 

taco intensa» « ¡ W » * " 
poi fu pant paratopanfrla 
mi frtaayyarwi r * i " tP» 
rrlo awiqU»a*»rt*«"i; "W 
srfrjurfhiraliOB«s*IuaTpa 

rafe oar la forma y el tienpo pa 
ra féguy ycon efio otóme oca 
cabar efta reineiioaoa como ou 
eftraalteja la yera / i^opoo» 
oifir lo que onen loe que anbuí 
pjcfcntf .es afabrr fy bien fupi 
ere a v ía abrsa rnbw poa mas. 
qurnirftosmisconiriosfrran 
fabioíbs nimi perfona quena 
nellos muy abanaos yeito luplí 
co a oto real (cnona baga ¿i oía 
altrja orur bajer para que ene 
fta oioa (eays pfperaoos ama 
oo* ytemnjos y paraq orípues 
ne aqueita qur ira tan larga co 
mo « la erorlmpa ortea y orre 
ye taninemoJabWefamasqíe 
pucoa ocjn-como omero nao 
potarcbaes. Cuefnrftcs naf 
qioo poi tribaio orlos cotontf 
tae.y mas oe tono efio pooay* 
oar cuenta ocla* grinorscar 
goe que nos fon mcoméoanos 
a aquel rworrofa rry orlos CK 
loepot rlqoal rryruysenlas 
tierra* «que oigan tono* lo* o 
yrnte» amen 
C S y g u t (e la otea llamaos 
regiimmtoorpnnsípr» 

CJÍlrincjpe nc cuyo ñatee 
quarroreye* fonpafanos 
lumptroeefrojcaoos 
Dignos or muy gr Jo renotec 
n r p r o a f l a i p n ' 1 furto 
«me ourfrra nwgeftao 
mal rrobanoo como furto 
quiero bablaríyn reorto 
» o e w o * l « w n i « o 

C C Hiero (Untar ato» os» 
pjmppcs muy rtortrmr* 
pues tatos pueblo* y gctt» 
fonfomctiDoeavo* 
penfan'que tenéis Cenote» 
Dn muy pootrofo cargo 
y miran ¿j aquefio* fniotra 
riquezas vione bonosee 
el neto tienen amargo 

t tPonfo mientra feneye 
rflefablepoomo 
aqurfteconfr|omio 
«Mfuplicoquetomcy* 
nafabrrouctemay* 
pntHipr» efdarepoo* 
aquel otos pot quH reynaye 
•manoo pues ne (eays 
feramaoosytrmroo* 

C|s)uefque mi faber orfmaya 
y la efcja fe Difiere 
fy al puerto no puoierr 
quiero falir ala playa 
con efta fulla menguaoa 
Délos bueno* apárelo* 
para tan luenga xnnaoa 
perofynnubnacargana 
ecwroapcrceccnfeio 

fyn. 
C í o * quale* fy no ptajiblee 
«lmetit»íonp«»Jrcbotoe 
qu»lc*com>|o»fabJofo» 
mucha* w»e«fon m¡tít» 
qiiefartoer^lerpjiuaoOB 
aran fritot ot mj 
»moeci)r**)»oia«oo» 
conaciicarconhtaDO* 
y lleno* ororcurri 
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CCópofpcfó fecha pozgome$ 
manrrique enuerefjaoa alosjfe 
reniiTjmtos fenoles paripés oe 
loe rey nos oe cartilla loe ara 
gony reyes oececalla 

CQtcdentiffymos principes 
efclarec,ioos Keycs ñus fobera 
nos fenoles. |dues natural co 
fa es alas aues amar fus nioos 
y alas alalias fus cueuas* A^ti 
cbo mas oeue fer alos omb:es 
razonables que amen (as patrí 
as Donoe nafca'eron.y que Qfte a 
mo2 apa feyoo y fea granoe.ap 
piouaron lo bien marcho altí 
lío quanoo po: el p comü oefu 
t5ra cófeio ptra fu mefma visa 
y aquel otro marcbo tulio que 
falto enla torca que fe abrió en 
la placa oe roma po: que aqoe 
lia no peregiefe y aun la memo 
rabie woich maguer muger oe 
tona no fe of ref$io a meno: pe 
ligro pw litoar a fu pueblo oe 
las crueles manos oe olofernes 
y oeftos otros muchos memo 
rabies wones y fembws oie 
ron t>eroaoero teftimonio.y en 
tre aquellos tos famofos mo*a 
ao*es enla wa caboao oe nu 
mancaa queagow fe llamaba 
mo:a. Itos quales no peroona 
ron a fus mugeres n\ hijos n| 
afus meímas perdonas po* la 
tjefenfa y hbertao oe íu tierra 
Pues muy excelentes fenoles 

(y en general too?s les omb:es 
aman natural meñt fus pcopi 
as tierras mucho mas y mas 
\jeroaocroamo?{esoeué" at?er 
aquellos que mas antigua na 
turaba tienen .y no obftáre fe 
gimo oesia gayo maryo rep?c 
henoienoo los nobles mucho 
ruejo? feria pooerme glo2iar oe 
mjs wtuocs que no oelos no 
bles hechos oe mis pafaoos y 
Como yo muy ttirtuofos feño 
res oefeacnoa oe t>no oelos mas 
átiguos linajes oeftos reinos 
aunque no aya fufeeoioo enlos 
granoes eítaoos oe m¡s antevé 
fo:ee no queoe oefhereoaoo oe 
algunos oe aquellas bienes q 
ellos no pooieron oar nj tirar 
en fus teftamcntoe.y entre aq 
líos el amo* natural q mjs pa 
faocs touieron a ella patria oó 
oe honrraoa meñt biuieron y a 
cabaró y eftan fepultaoos y íy 
no le puoiere fer tan p:ouccho 
fo como ellos po: falta oe po 
oer alo menos le apjouechc 
con oefear le toóos los bienes 
que puoiere.muy excelentes fe 
ño:es como clmayo: bié q alos 
reynos oíos hase escaries bu 
enos reys.Caenel lib:o ocla fa 
biouria auienoo ̂ (te po: grano 
beneficio oise hablanoo co oios 
paoie ocl rey inico me lib:afte 
dSjuntloo enefte oefeo el muy 
tjeroaoero amo: que yo tengo 
a oías reales perfonas y al fer 

n 
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<T€fta ob*a fe acabo enla cíbDaD'oc 
(amota fabbano a tres mas sel mes 
De agofto ano Del feño2 t>e mili i qua 
troííétoai ocbentaiuocaftcs* 

Cantón acíentcnera* . 

tro afr como ocpjeplo.Cpue» flma 
roí oeboo pune fér 4 cóuemrfe oo* 
cojtcone» que fe amen. maroi r» ef 
tt ocboo que ocboo oebrrmatw. Wi 
xo ri labio que mt|«! e» amwo cerca 
no que bermano oc Ice o» • * po¡ «»n 
ni nrafaraiooi enla* poírnmera* ro 
fea T patatal» que batooo» lo» olfci 
pulo» manoo i cncomenoo i ow poi 
fenol en que lo» crniofcerian que tr i 
fu» wfcipulo* (v le amale n vnotao 
tro» eomooe fufo otebo e» queirt 
panafm oc fo paote i ocfn m«oje 4 
eran oeboo» n > tur»le* i ouítítn pot 
mi» ocboo ba aquello» curo«c0!at* 
nr» fe «muerdan f amoi oc can»»» 
t xxrtuo.Cpor» bien otro el piouer 
bto grano oebro t» arunfarfr lo» co 
ratone* que fe bifli aman. 

rmueftra qnde oe n beueficj 
• ri que mueba* veje* lo oo. 

C í ftt pioutrbloe* melara» cari 
pioutrbui oc lufo qut eofnlen(i. m« 
ebo» benhcio* rrftíbe el quelo» fabe 
oar . í meo cfroi • quernri ftenne 
M fe pnror aplicar aqut i pcanort 
pin a r remirólo alo cuse eferípto. 

GX roearla» palab:a* oirh a* 
abuetia pane grano maloao 

ajanraarqurfablan quepo 
coenauer oo» entenoimien 

rod.vnofrntalupniai (cncnmlo 
troque iraca calupnla i enmen (6 
Ir^o.rakiiraioftii como rita* llatnl 
lo»lógico* anfibollta* orquiuoea». 
poique pueoen auer oo» entcnotmi 

enfw.ff n tal mawao como aqaefta 
incurrieron loa que acularon inf» 
(Wto Mbiaffcmiaoe5ict» qne ello» 
«uian orno oeur que elpowa ocírr» 
rr aquel tenplo i en rrc» ota* lo pu 
ola rcbeoiricar.S nfofeta poj el t» 
pío enttnoto poj fu facratiífrmo cu 
crpo. (í lo» fallo» tefttao» -i lo» ojo a 
tufaron con grano maloao trocaron 
U»palab:a»i oucron qudo oeslad 
pot rl tenplo oefalomon.í í eítamot 
oao i pecaoo incurren toao» los be 
regea-ilo» weje» i h» abogaoo»q 
la» palibia» olcbas abocru pttlt i 
inrenuon enla Ice oc oío» i rata» k 
re» i ocrecbo» trocan amala partt 
11 enplo enla Ir» oc oio».olt» nucí 
tro falu aooi en el cnangehoque rlt 
uta wntoo amerer fuego rali tartra 
tu icn lo» bercge» que tal te» como I 
quefta queco mu» mala i peruerfa 
cntcnotenoo cita palabia oe fuego • 
poj guerra o poi jijarla trocanooio 
a cfre malo cnccnotmicnto t no abo 
cna inrenaon i m inoaoo t» pa j lia 
conco;ot J i el amo: i canoa» moa 4 
fe fallara po¡ le» nt pzopbla* .puta 
el fuego que vino aponer el tiro ral 
uaoot fue fuego oeamoi iocrartooa 
o quiere ocstr que le J par tañan líe 
efmrrartan lo» bueno» i lo» creara 
te» orto* mato» i odo* no crerí rea. 
feanno wio el apoftol que el Wa »cl 
ntruo qnal lera caoa ora ri ruégala 
oemnffrara.pue» en tfte cafo i end 
que oe fufo fue oicbo od tenplo tro 
caria» palabra» ottba* abuena par 
te interpcrranoola» mal i no ala in 
tenrran que fe Olieron grao maloao 
e « . i ponen ai» mefmolo» runfta» 

Itnpic el erebo pan alclc,arcl po't'l 
mero bien conuirnc quelo .limpie ve 
le* «tilo» i peccaoc» pifnirro i lo 
munoif11| i . hnpie fufricnco tet.i I 
ene» i irat ajea pot fcrui(io oc oioia 
( po; unto f r fc«c parecer irala 
f» i angufttaa non fe ocue turbar 
tn fu volumao maaloc la lufticia oe 
oto» i crea que pardee con rajón i 
efpcreer. fu mifcrícoioia -i sbarrfe 
orlante oío» i ocio» tmbic» i non a 
•apcrtsaocefcunnflaríu pecbo i» 
cometió alguno» erróte» contra no» 
t tafo que m nlc» ai a come tioo para 
alean i r rl pof trímero bien i tener If 
pió el pecbo conuiene qut non folo a 
ramo* pa<umda con la* tcnptaoo 
nc* i tralaio* matqutlotmoaa oí 
a» po> oja» quiere oar por noo alinpi 
ari fajrr oígnoaod rtvnootolna. 
que como out fant grtgonoenei fe 
gunoo libio ocio* moialec qnant o ( 
aqurfta «roa paoefeemo» loque nrn 
quertmoa ntfc.rfana cofia e» qnt pe 
femó* que me* cerca orí quat mn. u 
na cofa m pifra putot eftar nrn per 
miiemn oalugar qut paoeft/mr* 
contra ra;6 f» fabenioa que oír* r.ó 
plajt íf non la» cofaa wfraa i nó po 
temo» paoíurerfr nen lo ,ue aoio* 
piase nc(f fana cola c» que les traba 
|o»qi;e ¿áncheme» quelo* paocjea 
moa mita mente afp quecotronon 
Doocmo*gosaroclotoqeftaocbaro 
oc tierra 5" nen fuoamoa i tr aba ia 
moa croo tañar afr non pooemea al 
cancar d pofttimcro bien fr con oilf 
genc/a i frn peresa alguna non efe» 
urina me* nuefrra cr rc,if nc.i a para a 
parar ceno» tono* ».c,ia» tpetca 

oo* i para tener Impío ni o pecboc 
xeri.ltanoc no.» en tcoc» lo* ación oc 
virtuo i cito i»lo que picguntioo 
d oto* apo'o poui focratcafuc aui 
n p o i el ma» labioofu» óbtea oc fu ri 
cnpo.rcfponoio que (ola mente pot 
que oitu entre looasla» otra* cola* 
quefalloicfcriuiololrguicnte Ct 
uicnc qlo» pecbo» ocio» ob2C* fcan a 
cierto* i ftntfttaoo* poi ¡i no tíjá l 
tubl rtíw fcfiM ma* oefrubierto» pa 
ra cotfplar '• có!» «rar temeoo óbic 
rl pecbo abierto i fe ncftraoo nene lo 
Rpía octooa masilla i ptccaooipo 
ai i a f» -i fnpioimií: o ni cbarao aliiu 
i.o eóifplareciojí alc5\arcl poftn 
mero bif que c» la bi' auenturanc, i. 
laqualfeguno boc(ioe* oncíur-o 
oonoe eitá njfo* tooorlo»t itnrí.cl 
piopbetarfaranoiieqitinrloiowo 
pila oiciatro loebtcnc» qoto* jpa 
rep a aqtlo3 qlo a'v i i lo fi r uí 11 f 
toe l i d pui'trimcro lie al qual como 
oi5tbotaoenl.ii|.lib;ooc(onloljañ 
% ooo* lo* onbf* cí natural refeo oe 
íeJ.afi' ¿i bien 015c el punerbio. pm 
facar ri oto ptimero cauamoa la rrra 
1 aoemoa per esa oc cfcuonflar 1 all 
piar d pecebo pot alcanzar d poítri 
m ro liten. 

•Tfffta obra fe acabo enla otojooc 
(*mei:a fabbaoo a tren ou» reí me* 
oc agofto año odftAoior mili 1 qua 1 
trocteto* 1 otbcnta 1 oo* aneo. 
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SnfamufmwWt^^g loíflbüawnwquenííonparícn^ 
mnamígospo2Íus malwDes icrt 
míittsabfnrcscanfuwa.Twe i«J 
mon enlos p2ouerbio*.el que mal oí 
je afu paozc i afu mame fu ItuibZCTt 
matara enlas meDiaa teníeb2as.M)í 
seenotrolugar el que aflige afupa 
o:e i fupc DC fu maoje oefaucturaDO 
ca i lleno DC confufpon i wguenca 
Cpnes fp Del tal el pame'éi la maD2e 
efperan fu muerte po2 que non abo 
rrefeerá torca loso tro* cibaaDanoa 
que no le ban DC boo. <£ p02 efo DI5e 
falomon en otro lugar en los p2ouer 
bíos.enfu malicia ferael malouefe 
ebaoo i el jufto efpera íumuerte pu 
esquanDocl \uítocíperala muerte 
ocalgunola víDa De aquel que tal fe 
raírnoaboirefnbleimala. DíseDa 
»»tnclpfaimo.^lí9lmaloaltoaíp 
íomoclc.cüiowllibanoT'pafcDfoc 
apocopa Donoe cftaua 1 non fue fa 
l laDoíu l u g a r , q u í e r c D 

S r m e?? z i a n < n^nb2eTfc 
"oqueS'ípcTa W^DubDa fp 

e ^ u b í a f ^ 2 m i S 0 8 c f P C T á W 
^ ^ a b o 2 7 c ^ C / t t ^ a t o * ^ 

iTíon d enemigo non fe rec5 
Jlíaonbreíegura mente. 

€ omun P2ouett>ío efc guaruate t>cl 

M R Ddt ofenfa que refuto Be ti fp 
enp2ebttfearacomotcofcnT»a ipoz 
efo no íe reconcilia onbie feguramé 
te con el enemigo en cfpeaalquefe 
^uno ariftotilea me en el quarte De 
la 0 etbica*• tfonplefroneg ap De on 
bzeo que nunca perdonan íjm\*gá 
ca Donue pone que el colozíco como lí 
¿era mente fe eníaña ligera mete pa 
fa fobze d la pra.&nlos flemáticos 1 
tnloa íanguínos como fbnmastar 
trio0Deenfañarque elcolo2icoma9 
tarc>e remite 1 peroona lamuirú. 
& el mal cconíco como tiene bunio! 
terreftre 1 malo quafp nunca peroo 
na fpno po2 \*nganca 1 frcnp2c cu 
b2e laenemiftancaimal enconuq 
tiene 7 cúbela entre fp mcímo fafta 
que fe vengue» € pone anfroníes ü 
exenplo 1 la femejanca DC aquefto* 
en agua caliente. &Lue (v vma caíae 
ra De aguacaltente facan Del fuego q 
«fta aroiéoo/z la Dexan Defcobicrta fe 
gunD experimento natural mas pf 
ta menrefe dará 1 cíf riara que otra 
agua que noayafepDo calientc.mas 
\p como la aparta la cubzen bit que 

1 1 0 falga v>apo2 alguno poz largo ríe 
P° guanara enfr el agua eí caloz afp 
t 8 enla conplefron DC aqueftoo•£a 
«l colozíco aunque fea encenDtDo mu 
roo en v*a 1 malcncoma como Defcu 
m£ r g 0 l a m 1 l a f a b l * 1 nonla gu 
«njaafi níla cue5e cófigoi luego fele 
P^tetcscomoel agua calienteDef 
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Biblioteca Nacional. Madrid Cartas trabajos t>e berefe0 fe acaba 
roen camoza míercolce.x\>.iríaaDel 
mc6DebcneroañoDetfeno2DemíUi 
•cccc.lxxxüi.años Centenera; 

5«>i auicoo me poz crcnfaw.fr m¡* 
ai na nó be acabacra ri metano. aqT 
ttpo:Ioqnt enmiícícufactcncsoc 
fufo sue.C fr quiera en mapolea co 
fas 7 quiero i quátobueni mítr pu 
coa conplascr la noblcsa «fa.U quat 
oto» tófcrue en fu gf«.7 faga non fo 
la mire feguir las ptobejas ocios an 
ti<TU0s.tifias que fea oes euplar oe 
«tunes atoo píeme» 7 «cniocros-ci 
nalleros que abrual 7 mozal mete bu 
ícaráeréplomtcn otmuinf iracraro 

«r<fnicfíioaIac»rta.áomifacl p:o 
betmo, 

o! m mura era nc aqfte 
rrac:aoo7anuro:ro 
nofíimientoeswno 
lar íasftu si limite» 
7 maña oc pioícgmr 
fegüsrncl ptícipío oe 

las reraioablea brfiorias fe finlci ce 
nf fascr. tDelas quales efra e» mup 
fm îlar. fegnns ptrefee etilos pobr 
rao q bí fecbo odia etpia mención 7 
Angular mere feneca cnlas fuá trage 
olas 7 mas apuefta mete enla pnme 
ra sellas queco rnritulaoa en tarín 
hércules fuerte pomeeo cnclla como 
DcftcnDiíielDicboberculesalosrnfi 
c rnos en visa 7 otros «tuofos ab toe 
cjfi;omouieoo a«raoelo»cntóce bi 
uiétes7alo¡>qoeípue8«nirrÓ7le 
ra mor pioutcbofo alo» agota bine! 
tes acuc/anoo los «atóte» certacone» 
a ftmetables ignota fecbos 
¥>oi efto tos romanos ftguno pone 
Valerio enf. i|.libio titulo primero oc 
los áriguos títatos. capto. u¡.ameno 
que lera los buenos fecbos neto» pa 

fanos 7* tíralos cau alie ros pot a ni 
mar a tales 7 maroies cofas mamu 
ro fastr coionícas 7 leerlas afirman 
ooqcter îcfocrapiígétiuooe'f'tum 
end fe criaró los camflios fcipránts 
fabtidoes marrdínos 1 fabiano» los 
qleslnbie ud imperio fuero po: Ico 
bpítoaaltó llámanos pot fus eftre 
nnrsan 7«írtun.non menos ocíto 
los t clares peí tal criamiento 7 «lo 
la» crorcas alcántara «rrtuocs ifu 
cron ofgnoa oc a'.cicar 7 alcancaron 
d imperial grano, fiera partíso c 
fte rractanoenuose capítulo».* pu 
efram cana «no «n traba» neto» ed 
nlcbo bercule» pot la manera qlos 
brftotlales 7 pobeta» los bj puefto 
7 oefpuce la ítfpoficjon ajegozfca.f 
luego la «croan oc a'ójia brftona. fe 
gün real mete acótetelo. CDerrac ?c 
aufrfc ba la aplicación m o :al ales c 
ftaooa sd munno 7 pot f templo al v 
nooe atploa.poz enuecasa capitulo 
en quatro párrafos (era parrioo mt 
ptimero labrftoria nuna.primcra 
poníenuo.C tnel fegnnt» la» abro 
ríDaoeseedaransn. «fínel tercero 
la «croan oda fictió apartar». C<£ 
nd quarto la anti denó oda aplicad 
on ciempleno.poi mancraq frn en 
feñamient» wfriencíficomofrraoot 
vfo cntcoimícnto cauallcnl cópicbé 
ni elfruen se aqfte rractaso.7 puc 
ni en otros comunicar» tralpafar. 
í cerera caranoocó rrpofaooopsc 
la 1 nuefngiartua quefe puto! aqí tos 
traban» amueba» oblas aplicar 7 
casa «no seto» titano» poner se a 
qucUoe tomar en templos. 
C Sfcftos traba p» fabla tgtlio end 

,*iíl libro oda [u enema.orne pone 
qucloscantauilos feacemotesiiitos 
brmnos antes setos f«rffidosenla 
heítaqoe(.ekbrauic«Ba»notidi«i 
«ai* que «no bercuJce sd boro Bí 
maso caco.CDeaqutftc» trábalos 
motan» bardo fajtr rwnpon enel 
P W | W | eoMacuau metrofi 
nalBcaqud.(2»epncoooeurltnon 
que tonos tos cotomltas banptcgo 
nano aqnefros trabáis repútanos 
tos signos se perpetua recccstcion. 
Cepas se»irtiic«a»ccsittmbrcs 7e 
jtmpto común ala oiueríísao seto» 
eftat»s.rxnaoes.e6Mt,iones.7 rijos. 
CCadmunsocs partisoenocaee 
fíanos principales 1 mas ícñelase» 
fas» quales teoso los otros fe cnuen 
ocn.e» afabeT.tftasooepiincipc. 
í das» s< pedano £f ítanosc cauallt 
ro.CfeanowteUgíc4o.eitasonc(;b 
oasane. í ftaso oe mcrcastr. í Ita 
t» nelabtaoot.í Itaoo oe mtncíttal. 
Citano oc maefrro. Cftaso se eifci 
pujo. ífraoo se letuario. Citano se 
Kjngcr.CC casa «no neftos citanos 
comTcneenlrsmtrfas nilnncioncs 
ne grasos afr como fe figuc.CCIta 
so oc piíiipc reptcBta tnptrasoic» 
rtrts.tnicaaes.cóocs.marqfcs.«ifcó 
ce».tap»tanes.gt«icTnasoK». t to 
nos los otros qaKbi»rentc.ional ere 
pooniepotal.oqtie ban se regir có 
ráñasof»mil»aa.4«o««nost aque 
iros tsrr* pnndpaso cnmtnaneTi. 
CSotftaoostperlanoennenso.pa 
pao.tirntTOks.patTiartbas.piima 
so» • aTcsbóo» 7 obp»s.abases.ptio 
rtt.rectcatt.otiefsles.titoiiifivw .gu 
aiTJSífc.mar»»». C toso» tos ortos 

qae ban etergrto * jureoidon cele 
nafrica.7 ban se regir fuboi ros pea 
eclefiafncas ltres.7 cana «no ne aqf 
tos nene pcrlarura é fu grano 7 ma 
riera. C pot titano se csualtoro to» 
oo.rito óbte.noble ptfácó.cauallero 
armat».«nrdcmibre.ítooosloso 
tros qucfonfipsnalgoaquicn pene 
neíce «far extrex» 1 mutttptitar las 
coftíbres «rrtuofas 7 buena» en eó 
srruacionTStfcnBimíento odbicco 
mú.sipot eftao» se rriigiofo entítn 
no jpianos.7 los grasos se rtligion 
cípepftca.ali comocappellanes.lrar 
Ics.t a«n lodnóbtt ne frailea al o 
tras nifrinones ne otntncs .es afaber 
mon|cs negros. mori|es blácos.flar 
rcsmtno7c».potcasozcs.ilos otros 
átales 7 semas las nueñasoc re I131 
on.córanso enefte final mente tonas 
las perfectas que fo cierta regla, abi 
to. comnmoao.ccnframa. focieoao. 
7 bermansan btuf.C Vor titano oc 
(ibnanano cntitnso. tiboananos bon 
rraoos birgeks.ruanos.como oe «i 
da 7 non binen nt lu traba» n»i ban 
menefter conoldnost que le mamé 
gí <í V01 eftaoo oe mcrciorr ennen 
DO . los conpt átrs 7 «en sientes. fiqui 
era mareantes que pot ganadas se 
fletes 7 palanas pot lo» marra fatf 
picóos 7 aucnéciss en guila ne mcr 
casona facino senot ptoutebofabi 
M.traperos oreoeros.7 toso» lo» o 
tros q lofierto piftjooaueníeia buf 
can 7 ban ganancia ne que btuen. 
O V oí cfrano oe tobíanoi ttitnno «i 
•aim.tanaoam.7 labiantneí.7 tu 
tolanos.7 los qle alquilj a símiles 
otos qlituá carga» acuitas oclanao 

loa nonbiaso» eff anos tñlta maña. q 
«n capí tuto lucfcstiliub obrftoiu 
od trabajo .íocro ociaexpofit,ióoa 
letona íorro seta «sao o (.crtíoübie 
odluefecbocomofueopafOT 005c 
figuiítes capfo».tn cana «no aplica 
waójrrabapam eftaoo poioinélub 
pftua mite íegún fñl ptobemio fó ef 
cnptosToeftaguifaaíi ícguicso le 
fuera poi casa «n traba» otos so?t 
q»i5ecaptos<tooalaobiac.itnt0 7 0 
cbtnta. SDtfput» quni resujirefta 
cafincradó 7 remire ala bieuesan ce 
wje capitfos como enla obia pardee 
poi tres rasort». la primera poiq no 
•uta too para ocuparme é ti ofuerfa 
c*ia.íamia4lrlacomfc,ale pot la 
nieba maiia. cjptrtfotriaot cóplimi 
etoTJttqftcúpItclepsfsrianprime 
romucbosBias7poi«fruraafitwió 
frserisoqauiaaeftarpocotn«alít,ia 
1 sene rtrota tomar mi camino para 
cartilla 7 tenia ra llanos mis libios q 
parattoouieTamenelter.iaíegúoa 
acataoo 7 eoerefc.áso q fasta panva» 
1 a «os la sota i (ora tntewso 7 aullo 
fi quier ígtníofo 7 fabf s no oubuc ti 
pilcarlo qfiplulta mente es oerfegut 
so 7 a«n cjauefs maro? plaier para 
«faiutftigacia. la.n|.pot no acatar 
0 limitar dfrtsímifto setos elpetula 
dúos cj Iteri eftt menso Determina 
na mete opee seterminasa manera a 
plkasoa hn c) peo Mnerfaoaplieack) 
ne». fegñs la niucrlinan sfos igtmo» 
1 pcitasts.7 mrtípicasapueDala mo 
raima» otaqíro» traba psfrrvsriaoa 
1 mrttplícaoa 7 a«n ouboáno q quát» 
mt» fe efteníett la «romadon neíta o 
bu futra maroi peligre oe multipll 

car faifa» 11fuf ii.ienctas.afr nt pal* 
bias comootome.7 auieri marca lu 
gar nt rerraber o reptebtntr.mas a 
«nloaigncttatesembioiofosaquiéto 
nos to» pmfM q oblas otoenaron mn 
cbo temiere como fe muelera fia» ef 
cufac.ionBeaquos.pat timo no fot 
libitfjtgtrommoscftctcmot.qoise 
eñl piobemio odabirBia.end poferi 
mero oe aój capto q pdigrofa onza co 
mt(aui en sata rraflana(i4 blibtita 1 
pa retejí te ferulasa q nrale los rtpbl 
sesof s 7 otros muebos q flus ptortf 
faetones p:¡ecplos 7 cóclufioés ban tf 
pertfnso palabzaa q mucftrá q otra; 
171 tal nubna q po¡ bteuenan no enm 
pie aqui míponar.7 maguer íó mu 
cboscomotosqleelas ocio» palas» 
obia» fabí corraoidí.fue inundó q a 
ma nt ciplajcr «00 neta otra coft)an 
00 fe fes»!! méctó.la afedon nood t» 
00 Itbuoaocltemoi.oííepo! lacerta 
(ion ot «fa felicita enefta abtcuiaoa 
manera.lo» ates nñbiasos traba»» 
aqut tener efereuinpontr.no ten ic 
oocófijtaop!tfiic.io,oefutuie((arogi 
so«osqáttqoíuulguer»opubliqr» 
cite rrac taso lo qrar» moítrar a al gu 
na» prrfona» entf sisa» cj ar i Icrso 
srmeaabk» brftotía • cccrrcgieso o be 
meoaooU ense pot aijlla» «o» fera ci 

Sieopotqlosqocípusíemipue 
(ierta enla corregtoa obia auifaai 

on fallar cj ma* (tguroo etempto» 1 
conté» oeaqllaauer. 

CCftos rraba»» oe btreft» fe ata ba 
rúen tamoia miercolcs.rn.oíasod 
meo Mbeneroeñoori leñes se mtll 7 
.cccc.U)rr<i|.aJew Centenera. 
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^qüí rómíccá él libio befos trabajo* 
ce bcreules. 4EI qual copflo oó enrii 
que De villena a rnftácta De mofe pe 
ro parco cauallcro eatala i ftguefe (a 
cana po2 el cícbo íertoz DÓ érríq al DÍ 
cbo mofen pero parco ébtaca cnel co 
miento cela obza pueíta.' 

idy noble i vírtuo 
focaualieropafcaq 
poz pzoufgaoa fama 
fuele jmfozmaoo ce 
tras Vírtuces ,mu 
cbo mâ oz mete ago 

ra be auíoo conofeímíen to poz comu 
titearme ce aqllas i oefuelar vros ce 
feos.%alante auíencoce faber los fe 
ebes celos antiguos i glozíofos caua 
lleros.celos catates los pobetas \ hy 
ftozíalcsban en fus obzas coméoaco 
pertectuanoo las recozoatfones De a 
qllos.fíngular mete los trabajos cel 
fuerte bercules. Que poz fu vírtuc 
fue entre los gentes cepfteaco rogan 
come los allegaííe i íuntos en vn tra 
ctaco poner qfteífc en lengua catalán 
poztnfozmacjíon vía.opinanso vos 
roontcffe lepcolos bpltozíales q ce 
eftn outeíc tractaco i pt betas q con 
ello guarnefeieron fus fiettones» jrue 
flnu placible vfaloaocra inclinación 
i la fatiff ación cargofacóípDcranüo 
mis mfuftgécia i oíferecrón fiiquíera 
(a poquecao ce brítozías poz mi vt 
ftas no algo menos las curiales i fa 
miliares ocupaciones qnó can lugar 
€ fobze toco las ciuerftcaces i mout 
ble foztuna.nó conlericró el míorepo 
íar penfamiéto. Campero cófíanco 
encl bté fobcrano que es cacoz ce to 
eos los bienes t a ruca alos buenos 

cefeoe. fuplfenco el Deff allcfcímíéto 
celos cefeantes % trabe los buenos 
pzopofítos a oeuícas fines»? q vos 
poz vf a amtftanca i bocao fopoztare 
ees los fallefcímiétos.afp enel eftillo 
como en ozcéenel píente poz mí pae 
ftostraetacopoz iaoucrtécía ? mas 
fcoaoera métetgnozácia^treuíme é 
bufcari coger lozcenarlos cícbos 
trabaos en tal gutfa que nó fe perci 
efe tá buen ceíeo fornico enla mar i 
ce rnpotícia nín peligraffe poz las ó 
cas oel népo ates fuefeen alto cecu 
5Íco poz viento fuaue pacífico ve cío 
quena aplacible puerto.& fp poz mi 
fegüo es.méguaoa míte fuefe tra ctz 
DO.poz otros mas fundentes vífta la 
materia .fcrpuoíeffe ce meiozvcftí 
oafozma.rogáco vos accptcccs la p 
fenteobraacatáco materia ifícticn 
mía nen auíéco refpecto ala ru z i: a o 
cela ozcenacfon 1 efeuncao De femé 
Cías 7 la comuníqueces en lugar que 
fagafurcto 1 ce que tomé enxcplo,̂  
acrecentamiento ce vírtuces 1 pur 
gamíento cevícios.CCafpferaípc 
lo abmal alos glozíofos eaualleros en 
armaca cauaucria mouienco el eoza 
conce aquellos % nó cubear afpercs 
fecbos celas armas»? apzenocrgrá 
oes n bonrraoos partióos ecerefom 
cofe afoftener el bien común, poz 
cura ra5on cauallería f ue faUaca.ü* 
non menos ala cauallería mozal cara 
lúbze 1 pfetara feñales ce buenas cof 
tübzcsceffa5íencola texeoura celes 
victos ? oemáoancola ferocicac ce 
los moftr iiofos abtos entufó que la 
materia pzefente mas es fanra q tra 

íDica.ra fea tragteícosla ara cecu 
a 
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íatbargadfofi'egÓDlkcíua^íofl^o 
tema poi talca efcáoaloo aman ueí 
ecbar oda fu comuníoao contradi 
enoo atoa mas fuertes paranoo mié 
tes a bercules quáoe no ouboo aire? 
ozto contraoesir facanoo De fu poner 
a pioíerpína.m temió al can camero. 
i fa(ua)e.¿a no menos oefto el buen 
ctboaoano nene pzocurar i quitarte 
afuera ecbanootooaefpecjeoe gula 
crápula i golofína oda fu ctooao.Ca 
efto es abtfmo oe muebos vicios gra 
uc mente nosíblcs ala ciboao o allega 
mtento.(2B pueoe bien efte míímo có 
uenir excplo al oe mercaoer eftaoo q 
oeue Dcfcuoenaoa coboícú i fobeja 
nía i rapiña i a vn golofo beulr arre 
uzar oeíi bmienoo leal mente i llana 
enla merca oozúrfí quter queodfu 
eftaoo ften.i aft olba otroa en fu ma 

_ 3Cf| 
nera.fegúonbouboó la fabíesa \>ra 
aplicar ocou5tr i multiplicar fabza 
poz la que menos bien es en aqueíte 
fumaoo capitulo. 

CCapítulo.^comofuelacrurioao 
uc oiomcoes ca ítígaoa i penaoa eñl 
meímo. 

C $ ftaoo oe mercaoer. 
licxto trabajo oeber 
culea f ue quanoo poz la 

e crucloao oe otomeoea 
repoetracú refreno a 
queüa*fíquícrlepufa 

fímoáoo carne humana alos fus ca 
uaüospoiuiáoa OMtoi ía nuua 
C í a fictió poz loa pobetas oefto fue 

«*afr ozoenaoa.UPiomeoea tomáoo of 
cerco oe tropa-como en fu rerno no 
fueferefcjebíoofue atracía.iíercoo 

. 
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poi allí pafauan cífranos, d luegoq 
era fcguíoo fe retrapa cnla afptra % 
grao cuena oela te la qual pico i ma 
nos i bzacos i piernas i otros míen 
bzos oelos onbzes que mataua colga 
DOS tenía.dentro enla cueua era el 
cfconozíp DC fu robería.? los oefpo 
ios talgos afr tomaoosalliguaroa 
ua.íEítoüuro grao tiempo frnq los 
mo2aDofs % comarcanos al oicbo mó 
te venientes remeoio alguno Dar ni 
tomar pooian nt íabían fafta que el 
vírtuoío berculcs vcmeiiDo oe eípa 
ña oonoc venciera al rep gpríon quá 
DO fue cerca oél oicbo monte atenoío 
fe al pie oel'cma las riberas oel río 
tiberio poz folgar con fus compañas 
i Dar abonoante paito ala muebeou 
toe ofas vacas i bueres que DC cipa 
ña auia trapDo con ípgopara calta i 

tas pui nú uc y i eua.aoo un uuuios 
ni aIV granocs autan. jftllp cfranoo 
oróla fama oel laozon caco.i bufeo 
maneras para lopooer auer poz qut 
tar oe tan abóoaoa tierra tal embar 
go.poz rajón que la maroz parte oeí 
poblaoa cra€-I laozon caco no ouboo 
poz la DC berculcs veníoa vfar oclas 
fus acoftumbzaoas maneras. $ ma 
voz mente cntóce le vino coboícta DC 
los bueves i vacas que bcrcuíes ce 
cfpaña tratera i alli tenía poz la grá 
oc5oe fus cuerpos i complimientos 
DC carnes 'atrfuiofe tomar oeaqlloa 
quantos puoo conofcíenoola auanta 
]a i me]ozía que leuauan alos DC j?t a 
lía.íE pozq los no ftguiefen ni fallaíé 
raftro tírauales poz las colas fa5icn 
DOICS anoar atrás i no vtefen raftro 
}Hu los ponía en fu cueua ceerraoos 
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<KEfta ota fe acabo en ía cibaar» nt 
camo2a*Díernes fíete Días Del mes m 
beb2erthj8ño DCI feñoz se •mílLcccc* 
•texxaíl.años. 

Centenera» 

qnal quiera fu tozmento penfanoo 
fu pena fer la mapcz.p mas granee, 
jm loa glozífícaoo3 crepcnDo fu gfía 
feria map02.!a canbíarían.ní trocarí 
an con naoie.í¿i mas la foztuna nca 
repra.nícon fu girar lainaa rotare 
mw-fínDoloz fin pafion.fin injuria, 
fin oefeo.p fin inbíoía contcplanoo la 
inmoztalíoaD oe oíos (eremos con el 
ímmoztalcs.gjí DCjímos bien atiera 
raoos los que en cftc figlolaseraró cí 
cnañoa.o fclicifíima woa (ífín.p quá 
beatifíimos oiremos aquellos que fin 
lajera la motaran in cternum, Cita 
eslavíoabeataquelos rícosmiferí 
rozoioíos.p los pobzes no feberuios. 
Cira loa reres bien regientes, píos 
pueblos bié regioos.Célta los gratos 
pzmaoos.p les no íuperbiooa fauozí 
Bos.Gfta los leales caualleroa.plos 
que el bícnpubliío.antcpcní al furo 
¿fta leo pafaues pacientes p conten 
tos l3bja trf as. O fia loa Ictrasos no 
ínflaooe ríos ícíétes gouernaoos poz 
ínenua.cSfta los faccraote3 con unen 
tes.p'boneftos períatios.ísfia loa car 
ocnalesnopcnpofos.ploapapaalle 
nosoe fantíoao-vSfta loe religtofoa 
confiantes, p loe paozes piaoófoa q 
fusbiioscaf:tgá.£effanpo2ertala8 
tbemaa.rnbiniis.ambÍLÍones.rbo 
mesillos fe refrenan, ios apodólos 
paDtfcíeron poz efta. 3̂oz efta fufrí 
cron los martires.íEfta es w'w felice 
íEfta esvíoa beata.feamoa tá Dignos 
Bella feñoz marques qne mis otebos 
firmemos oepzueua. 

C E u clemencia rcr clementífíimo 
percone la ruocs ce mi eftílo.p a mí 
atreuioobablarccpaffaoa.ílelutuo 
cetárea lima menos íozoa que ia mía 
BcmanDaua.p tocar tan curio cofas 
m as a sereña requería. jflto vno pero 
oeíco oe te íeruír.p r.!o al tu feruíeío. 
meíncítaron.oetu vea! maseftaocó 
íío.qucmiaagras palabzasmalcen 
pueftas.afpbcgmvcias güftaraqle 
oara mcioz apetito que fabos tale. 

•©eo gracias 

CíEfraob2aícacafcocriIa cíbaaDse 
camoza.uiernes fíete nías oel mea De 
bebzero. Jíño oel feñ:.2 BE .míll.cccc. 
.kxx.írj.años. 

íícntcnera. 

oe btuír al qne es contento í¡ ni cura 
la fobza. m fíente la mengua.quien 
alléoe ncffonaca no bufe a v mas no 
cefca-careceocanfieoaD oel animo p 
se mole (tía od cuerpo. Guié efto to 
oo no ka. ni bien aucnturaoo (e pue 
DC llamarní felice.poz DO concluí o 
pues cnefta comüntaaa ocios ébzes 
baftaaquí ninguno to con ftguío que 
ningñopozenDe afiguio fciicioao en 
efta WBa.p fi algunos Btftrapaos De 
mñoano3 aferce fe oan temos a conté 
placiónos tan poco los oiremos bea 
tos.quanoola necefícao loa agraua. 
o enfermeoao ft los ocu?a-no pueué 
gojaroela tranquíIioaoF rcpcíoBcl 
aninio.Gs tan rebana nfa Mica DC i 
numerables laiozíofcs afanes p pe li 
gr 03 fpn cuennvq a\m que no lo rom 
panmoerrueque.no pueoe menos 
icrqnelarumo Bel mas fabíonocon 
ucnga.>'lquellos fcia mente no fren 
ten ocloz y mengua.quc plajcr nrca 
fpnneron.pfino íienten plascr-feli 
cío ;B que nuca (rentan bien fe figue 
ledo es lo que dentó en pocos motea 
illuftre feñoz margues ocla woa Lea 
ta cnefta t>toj. 

<TCl marques. 
C í l f o romance feñoz obtfpo'agcno 
se mozal pbilofbpbia lo penfaua. Ja 
mas crep ponerlo acomooar en cofaa 
tamañas. tu agoza'ni grecas letras 
ni latinas besííte basarte mengua. 
tan polioa.tanbzcuc.tan alta.p tan 
llana nos oííte tu conclufion que nos 
Bíf terraeua Doctrina od bablar caite 
llano. 

«reicMpo. 
O i f a legua pzimera barbara fecba 

, «1 
romana Bcípíis alguarifmofeesroj 
naDa.fícerczC3Díllatúrlerc3í3oe! 
palacio. palabza la tina-no (ebábla 
oe gala.p poz oeífracc gotbícos baca 
Ictronísaoos oe rn palmo (c efcríuc. 
nos otros feñoz marqa no vapamos 
tras el too fozcemos el tiempo toznar 
a nos otros bablemos romanqe perfe 
cto.p oo (era menefter kablcritcs latí 
no quien locntíenoelo enncnBa.elo 
troquere poz necio murmuración en 
bíoiofa no temamos 'p grofera* rcoar 
guciü tengamos en peco, la vna (c roe 
ropcnoo.p oe gruefa la otra rebienta 

ÍL CI marques. 
C ^ í e n wo reuercoo pacre que p oz 
mi ocafpon te effucrcas romanear lo 
q apenas latino fe p.'onüna. V¿afe:o 
en grccia la pbtlofopbía.' p (ocratcs 
la llamo oeíce el cíelo. j&efpues BC 
focratesal tpo que b2uto libero a ro 
ma 'pítago2asla fcnbzo poz rtalía. 
tu agora rrafplantafla cncípaña.be 
ata tila felice cafrü!a*parat)lanac,tf 
tr quanso napíte no para ti fola men 
tc.tu oecauailcria.Be re publiea.Ee 
re xjtfana efcrcuiftc uulgar. pías o 
bzasfamofas oel mozal ícneca nuef 
tro «ulgarijaítc.gp con ¡uan oe me 
na babiafes t folaa latino fer men ra 
sonarlas po lo fc.o mí mifero.quáoo 
mc'oeoDefctuofo oe letras latinas* 
oelos bifes celosombzca me cncuto. 
mas no oelos' ombzcs. hablarte be 
pues como fupíerc.oo errare cmicn 
oa-p fuplc co wcres mi mengua. 

C<£lobifpo. 
C3l"xí(eTo-(ea el Diablo miícro.quíé 
Btfpzecía la íc.ícc,íaBfgaíc mifrroqnf 
en no la pzocüra.pcomo tedia quié 

Jiii 

en parlamento orla bumana cenoi 
{toiLiiunuillanoofe granoe mente 
poz qae pues toóos no6 eftuoiamos 
encorifeguírfeIícíoao.mngunoav>n 
laconqmrío.iamasWmoslosciucDe 
jimos beatos beuír conttntos.cntcn 
^CDIXO el marques. 

(Tílmarcnits 
C á l a s e t e reuerenBO paoze quanso 
íercmes oríofos que rerrapoos algúa 
tatitoBenfosaferes.comoenfaráBo 
no3étra(emo3 el campo oelos pbilo 
fopbos.p en efta empzc(a oígna BC DÍ 
fputaaó cozramos tres lacas poz vno 

<T<£lobífpo. 
C í l o e s c o í a illuftre marques que 
tanto querría íp el temoz oe irrígu 
lamo me touiefc.no cóuíenealospó 
ti.'íces étrar fin infieles éü líca.mas 
íi aíi pía se ka3tr comígo fin peligro 
re fágrea trauar oelos cabellos fo có 
tentó con tal que man oe mena no a 
pele oel repelo 

fr ¡Juan oe mena; 
C í l o m e n o s wrtuntaríofoquerurc 
turen DO paoze. ni có menos oefeo oel 
tuyo feñoz marques entrare vfopa 
Icnque.táto que Ia3 armas fean pgu 
ales.maa con tigo cauallcro a cauallo 
peroercmoslos DC muías.P apiecon 
tra tp traíquílaooal tirar oclas gre 
ñas fercmo3losooscngañaBos.G$p 
querepe pero que riñamos eftaqmfti 
on poz metros bcropcosocoziábícoa 
vj.'ríos'quáoo querrepsarmemos (en 
DOS pobleinas cnefta manera.elwio 
retbozico.p el otro grano ozaDoz.i > o 
con mí potípa (eremos qdalapguala. 

,<r<ílobíípo 
C H o « l e miboar man oe mena »co 

tígonos cn':c!ucmosp2emcc bi" ¡v.a 
tejaDOS.'Jlilas ocianoo las burlas p 
babláoo Dcwras.nicntrcmosen pií 
tas BÍamátmas como el quícre.ní co 
rio tu sisea poz verfos trocapoas ni 
fapbiricoa metros.masbablemoa 
ala llana poz nf o romance.p el feñoz 
marques puesmouío laqueítionla 
mantenga. 

<T€-l marques 
CTlo oemantias rason rcuevéoo pa 
oze.mas pues tueresDemapozbe 
oaDpBe mas efperícncía aípcnoiao 
(omocnBígníoaonas'\)a5T)cl!!c.c;i 
efta Bífputacion licuaras la uclátcra 

"Cíclobíípo. 
ffíomo quíer que puoicfe íufta mé 
te reburz tantJ cargo oe tomarlas 
partes pzímeraa no oeiiopero ni quíc 
ro eu.tnefc.er tu ruego ni moftrarme 
touarDc.cn bieue te círt lo que ficto. 
Slinguno rucíta víoa pueoe alcácar 
feiicíoaD.o poz crcrcicio DCI cuerpo fi 
galáwoaactiua.oíacontcmplatíua 
con afán oel fpu.o en qual te quiíicra 
cftaoo qbíua lamas permantfce con 
tento.ds afp poz natura aíentaoo en 
losmoztales vn tan mfaciabíleaperi 
to. que quáto mas abmvoan p tienen 
tantomaslesfallefce.níngiíDmooo 
oe beuír les acraoa.p poz efto vtmol 
que no es aqúíen no f aftíoíe la «ioa 
fjpoco antes eligió poz me]oz.p quié 
no pié fe auer erraoo en autrla come 
caDo.apzouanBoeleftaBoagenomaa 
que el fupo.oe «n aBolefcentulo cóíul 
UDO focrates qual woa oe beuír pzen 
Dería-rcíponBio.comencaoalaarrepf 
tiras.poz (icno amí íer efta (ola feh 
íe í íoa feBíra.bontíw mátenímictp 
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Oíqu í comíencavm frataso cnef 
tillo bzcue en íentencíano Tolo largo 
mas bcnoo? pzolíxo d qual ba nom 
bzcvuta beata becboicópuefto poz 
el bcnrraoo i mup Difcreto má De lu 
cena ébaxaoo2 i Drcofe¡o sel rep^n tí 
ttaooal fercníffímo prtcipeí glozíofo 
rep Don má el fegunoo en nombze De 
caftilla oe ímmo2tal memozía. 

(¡Dnftueraco nfcs ma 
Vozcsfercniíumorep 

c píeñozlav>ancoaoDe 
nra\>ioa no con poca 
Diligencia curaron se 

faber,ít en tanta üíuerítoao DC beuír 
alguna o qual nos base beatos.}? poz 
que oe fus Difcozoaoas opiniones ni 
gima tanto me fatíffíso quemuebo 
mas no ucfeafcpoz mí mtfmo íratuí 
oelabufcar quanto enmífucfc.afí q 
fceyenoo me oaoío.oefeanDo efcreuír 
algo en tu nonib2e que a tu celfítuo a 
graoafeDcla'tfioa feiíce.DCÍíbero mí 
pluma te baser cita ofrcnoa.ílmgu 
na cofa baile aí> Digna DC tamageí 
taDcomofcíícíoau pglozu. nía otro 
quátoatíbícnauémraDorepiíeño2 
íepueDeacomooar eírami ozacioñ. 
tuíblocres noe^ír fepu.oe (tic los 
repes oenfa beoao felícíffímo.tu fe 
ñoz oe repnos.tu \'tyuz fenofs.tu DO 
CÍO v píUDcntc mayo2 luminar ocloa 
pzíncípes.tu fuerte y x>aliente.tcpla 
Do.cúltoz oe ]uftía'a. amigo oela ele 
mencía. conblueco oela cruelDaD.De 
cefarea tela vcftíoo ozoíoaDe gooos. 
tramaoa oe reyes,quien como tu en 
los reyes felice. quien como tu beato 
enlos monarcbas.tus lauoes.tu glo 

? 
ría repgto2íofo.ní fon oe efcreuír en 
p2obcmío ni p02 tan baxo ftíllo fe De 
ué catar.fija víoano me falta comas 
gruefa penóla p2opógo oe comeoar 
las"jao!uiéoo me pus al mí p2ofupu 
efto pozq tu fereníoao conofea la oisé 
De mí tractaoo.al reneréoo aliólo De 
Cartagena pzefui burgenfe bago má 
teneoozDelaquefííon.y al magnífico 
pñigo lopes marques oe fantilíana 
con el pzíncípe DC nros poetas ¡uá oe 
mena como fi bíuos altercarfen \>cn 
tureros.Do al partir Día tela mterué 
go fuelen aplaser las tales quef ríoña 
enDíaíagopozoemanDap repuefta. 
V parefeen al trnígo pzobabücs mas 
que é otra manera refuícíte efros pe 
trarebas oc Diaspa fepéííDos.pozq 
se fu grauíffimo nomb2e apa cfre mi 
ubcllomapoz aucto2íoaD. ^ozenoe 
tal qual es rep triüpbal p íeñoz ene I 
fcnoDe tu manfuetuD con aquella fe 
reníffima fronte con que fueíes lo gra 
torefcebirte fupíico lorefcíbas.pcn 
ocio fetrapoo lo perlegas fere mup 
alegre fí oe tualtc5a lofícntoapzoua 
Do.en querefcibcre fructuoíb gualar 
Don oe mí fatiga. 

SDnueníeron fcn oía en 
la fala real toóos los pzí 

t maríos ,oela co2te,Do fe 
acertaron los tres moza 
les Dignos oe ímmo2taI 

reco2Dacíó.alfonfo oe Cartagena cbíí 
po oe burgos.pñígo lopes oe mcooca 
marques oe fantillana.p man oe me 
na co2Doues mapoz co2onífta DCÍ rep. 
3íosqualcs Díftrauacos enoiuerfos 
fermoñs.Dera5on'en rason ventero 
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Cíaíraipi'fccbor«ctir¿a*pi»f« 
y pftígo oe mcooca a BetíeffiSufim 
rrtrtiwíafefVccaama mañane cajr 
tagena. 

ÍTJnuaanonDcIacim, 

endura fot tráfrol 
la corana nícUa obfeura 
qoiriluiajebumanal 
po: la culpa paternal 
rcfori comital nos oura 
ncfpícra la «dotan 
tnoarica la memoria 
por que ívn contraríena» 
atualtamagcftao 
fe cante Diurna gloria 

Cacareos grít) conpafpS 
aquel amcacntrañal 
quepotnfafalnaaon 
bijüfofrvrtalpafnon 
atufe» natural 
jqucUabcnoanOTulna 
quetc tdco a ftr onbtc 
frmenoc lo que fe inclina 
enefta carne mesqufna 
aoíímocreltuilonbK 

Cprofígne 
C í o » altos mercfcirmentos 
nc aquella virgen r mame 
r los afper os toitnentoa 
que Curren poi tí conten» 
loa que te tienen pea paote 
ría victoria famofa 
oe tus mártires paíate» 
mealcanítnítapto6 
ceravfMgioiújfa 
crcritu en metros rímaDoa 

(Defpíiie las mutas poettcaoiin 
uoalaacbzífnanas. 

CTDetemoslas poefiaa 
C fus muías inuocaoas 
pot que tales niñerías 
po! humanas fatua fiaí 
fon cierto temoii 5 anas 
p ventern» a la sema» 
r* quien puene Dar acuna 
ala fofa trírrínao 
que mana fiem pie bóoao 
¿da pitamos fin Duna 

Cpiofigue 
tripón oigo que los poetas 
los ptefen tes c pafaw» 
non fagan obtas perfectas 
graciolas |- bien mfere tas 
en fus renglones traba nos 
mas arruino fer berro! 
pernearen fi bien non fablo 
cnfuoteadrrobanoi 
inuocar ai oíos oe amo! 
para feruínoocl Diablo 

CPtofíguer'pineda 
confantiberonimo 

CSaniíbcronímoaaifaso 
porque en (¡cero lera 
en fpír*ru arrebátate 
fue orna mete acotara 
piefente oíos que le oesía 
fp pienfas que eres «piano 
fegunn la fama oeufoa 
es vn penfamíento vano 
que eres ciceroniano 
pues es cicerón tu visa 

C í i m íta lo fobie uícbo 
CContúüonoreburamos 
loque la rajeno:oena 
mas tai implanta tengamos 
que la carrera regamos 
que nos moftroruanDc mena 

> - * • 

T 

CíondurtUínnotaQ» 
CUfrquelaínuoeaoW 
alfolofternofefagat 
que tfpira end eojacon. 
priMlarafereijort 
cañar quino que fe paga 
puesnocomiencoalaocM 
enncmlMeoeaqaeíteWo 
De quien rano b( en fe eobia 
neiaw totuo)c*ta 
ne venus man» capoto 

Clíonelacaufaieffea» 
oda paffionoet fenoa 

C Polla culpa cómenos 
nd que qutlbof renorr te 
o bonnao tita menina 
ruoifteinurrteeravroa 
ponamos vina íta mneri» 
oiufnclerapíaoai) 
o pianola iuftt(ís 
(anafre la mnraat 
faluaítelabumanioan 
fobtaftenuefira malicia 

Cíonfieí» d lena la sfuM 
N O 1 bumanlnannd Uta 

Cítemalmftt engentan» 
temporal mente nafa» 
titmal mentt caoenano 
pira fer nfornbtaee 
[tmporal mentt venino 

etemalcjouemano! 
odas cofas tmporalea 
potfaluaralpeccanoi 
wfriftcimmoHalfefioi 
ja carne oeíoa mortales 

ClVeptetxnoe oeingrata 
ala bumanínannneltra 

ffíP ciega natura biimana 
caían nana ion tus feruício» 
tafwüoltemdremaira 
r^aborroinfoberana 
la fuente ne beneficio» 
ea te crio ne no nana 
DKtaoaneferrmjfura 
pmaanefpuesoe criara 
peo remeoíar tu errana 
fe vefrío la carne tuca 

CSnlavfrgfunmansffls 
ícn acuntamtento alguno 
o graciofa maravilla 
trie letijua ponía oesfHa 
iiiiiMmffl cuento» dvno 
tacaño DecbartoaD 
cncarnodfin nenio» 
oquannueuanouenat) 
parir ton vírglníoan 
p concebir fin fer te» 

C*o» anta fritas en 
comlenco oda bruma 

(TOtnfiiiocbccamxia 
K nf as curtas abugo 
Dtnfavirtuocfeusla 
ne ufas gracias tfpuda 
firmo nenio enemigo 
muerte oe nneftr a infieja 
Woanenrosplajert» 
arca oe nueftra nqueja 
fuercaoenfanaquesa 
cotona oelasmugere» 

frjfe»' í-fifi^T }$**• 

COtra» coplas q lino frap ínnteo 
ne mfrnra fraile menor ooje en vira 
verlo nelas malas tibia» 4 no pueoí 
¡ja tiles fer nidias mugeres .<£oose 
en lora nelas buenas mugeres c¡ mu 
tío trtupbo oe bono! metefee. 

ffCtras freba» potd nidio frac ífíí 
•¡n ne menoca al muc alto I' muc po* 
tofo pilcipeterr fefloi diA.ec non 
1 errum» t la muc cfdarecina reina 
ncmnii'íabd fomur amana muget 
ene] nedara como poi d aouentmíftn 
actos mur altos fetee» e» tepataoa 
nutftracifnlla.cnla.e.ííi|. 

Ceíl oecbaoo que M50 frac ínnígone 
mf nocí ala mur cfccUre tema oonna 
rfabel nta fobttina feílou .cnla.f.iíl 

CUiítrira oda tajón torta lafenfua 
Unan .«na besa antes nda.g. 

«Tío» 30J0» < nneítta friíoi» bedro» 
pea frip Iñigo .ano» boiaoitcsDtá.b. 

•Torta» coplas berta» potdnicboftaí 
Iñigo enq pone la cena qut nuefrto fe 
ftaOlso con fus nífclpulos imno ínfti 
rumd fancto facíame lo ce fu fagra 

t» cuerpo, cnla .tj.pií mera 

C lluego reas día enpíeca la paffia 
nenio rcDcploi 

Cíoplasij bísod nfebofrar íñígoa 
la uetoníca pafana la liop ocla .b.uí| 

CtDtras coplas btcbaspotclnícbofra 
Ciftígnalfpírftufancto 

C<ropla»quebÍ50twn ior|emanttiq 
ala muettenel maeltrene fantfago 
nnn roorigo manttíquc fu panre en 
la.í. quatta. 

Clamitadon ala quinta anguilla 
qhno nuefrtafeltaa tenía anfo ictiol 
enlo» Macos 

Cíoplaa que bisodfamofo |uan ne 
mena contra los peccaoos miütales 

C)9!egiita ne fancbo ne toras' avn a 
tagones fobtt quees amoi.amat r fu 
teípuefta 

etiopias que biso non |0!|c fobre que 
toantes. , 
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V 

CHíta xpí fecbo poz coplas poz fre 
V ERígo oe méooca a petíctóuelamu 
ptárwofafeñozaDoña juana Decajr 
tagcna. 

Clnuocacíon Del actoz* 

Ciclara folDíuínal 
(a cerraDa niebla obfcura 
q enel linaje bumanal 
poila culpa paternal 
Dcfüd connoto nos Dura 
cefpíerta laWütaD 
enDerefcalamemczía 
poz que fpn contraríeoao 
atualtamageftao 
fe cante Díuínaglozía 

CjííquellagráD conpafpó 
aquel amozentrañal 
quepoznrafaluacíon 
biso fof rír tal paífion 
a tu fijo natural 
aquella bonDaDDíuí na 
quelefozcpaferonbze 
émíenüe lo que fe inclina 
enefta carne me3quína 
aoífenDereltunonbze 

Cpzofígue 
C3Los altos merecimientos 
oe aquella virgen v mame 
v loa afperes tozmentos 
que fufren poz tí cornetos 
los que te tienen poz paDze 
Havíctozíafamofa 
se tus mártires pafauoa 
me alcancen q la pzofa 
t¡etu\)íDáglozíofa 
efcríua en metros rímaDos 

CDefpíne las mufas poéticas i íñ 
noca las cbzífttanas. 

ODexemos las poefíaa 
V fus ninfas ínuocaDas 
poz que tales niñerías 
poz bumanas fantafías 
fon cierto temozí5at>as 
V WníenDoa la Y>erDaD 
ce quien puene Dar apuDa 
alafolatríníoaD 
que mana fíempze bóDaD 
gcia píoamos fin DUDa 

Cpzongue 
Cí lon Digo que los poetas 
los pzefentes p pafaoos 
non fagan obzas perfectas 
graciolas pbíenDífcretas 
en fus renglones trobaDos 
mas affirmo fer berroz 
perDoncu fí bien non fablo 
enfuobzaeltrobaDoz 
ínuocar al DÍOS De amoz 
para feruíctoDel Diablo 

Cpzoítgueppzueüa 
confanttberommo 

CíSant íberonímo acufaDo 
poz que eu cicero lepa 
en fpímuárrebataDo 
fue Dura mete acotaDo 
pzefente DÍOS que le oesía 
\v píenfas que eres jepíano 
fegunD la fozma DcuíDa 
es\>n penfamtentovano 
que eres ciceroniano 
pues es cicerón tu víoa 

Cemita lo fobze oícbo 
<Tíon toDOrto rebufamos 
loquelarasonozDena 
mas tal tenplanca tengamos 
que la carrera fagamos 
qué nos moftro man De mena 

a 

• 

; 
> 

145 



1483 

A n t ó n de Centenera 

Juan de Bobadil la y A lvaro de Castro? 

Breviarium ad usum Compostellanae ecclesiae 

Ilustre Colegio Notarial de Galicia. La Coruña 

• — • * * • « , , . . 

t i 

nufceri i cfb mbjíftí affer aa*#&á 
et mícfci fífmlfbac nocte^w 
xps apparwt DÍCCS. C5ftan& C 
fto oarnaba creo ¿DO uerífíime 
qm £ fcá DCUO tionc t tía 4 relíq 
ÍH tmonem tuas. ct tr aoíoíít'. 

Ueranov nía eterna pcípíe*. 
JJn ftofanctos. 

WuiÉm. ÍÍ5>€O. 
A d i c t o * mfm tiio* bafütoís. 
w i círmú nauuás. nasart] et 
ceUi.q» oñe ntftcta nob uottua 
feflrtéoeát. tt qd ütía cótuiít ex 
«léría tf pttema.frucr5nre ce 
*totíois.acrefrat.per. 

wton^^n»jfiía mino?. £fr> \*!o.á. 
JDauaeat cafía quá ín WfüctoH fpó 
Ao ojnat gfía mateé fílío^.^ffí fc{ 

ptatiíttoa^émt CCapñn 
* ĉ t fenfuí.4 tuocauíet ue 
nít i me íps fapre.T ppofuí tlfá 
reuní* * feoíbiw .et oíuíria? ni 

I effé ofcrt ín pparatíde íltt* 

foi.fc.úJta pYp nob bté itoni. <Fj3» 
ma|f .añéO* piafe» brfpamc.pauoi 
mfiDcUú.noua lux ptaücnobífe 
ítfúi utbt'o pacuanc fet uní 
*pf ptociníu:ne pío lapfíe tten». 
breue cw&ttú.ttáfcat inane. C€̂ <>' 

cciíam tuá 5> ofte:btí ato 
níi pfefloufj tai folémta* 

notiualetificí.ut fpíTituahb* 
ico muñíatur auxilie.ctgau 
tnp pfrní meyeaf eterni6.pet 
tf ¿nímatofpípm ĉ or9 bumUíe a 
llctíH tubílo collauoet. *}n quo faect 
Coa nobüís atoroce urotatc gauoet 
B^te.l^y í.Kex#oícpni-<r5n 
í°.n° .á^Quali fccuo alucum tiuulí 
pUtat̂ fructú tpotancú T»ct>ít bt c bea 
t̂  ,íE>ri» n .á '«XDóte f?6 paícat wí f 
ceptá 7 talétú ouplí cat «Ut0 acceprñ 
*£Luarc f ccáCóterít muad'ia pteos 
Cétta (póía xpt patatís ntí tf> moriré 
H©*0 íuo.t).^ma«ít cu oñc.Clc.í 
1N 1£at? áttmíu0 naeíce rfpa 

JreJSPtX cíuítate ulítboncnft 
fátWf mínoutáti f cruento fa 
ítf fice.* círca pmcttou fiií in 
flrefHráííuít ao (atrácenos aío 
martfríü mbftine'cí.^.líuüí 
tu r i fonda %uto a ptofanto fcdtq$ 
moiicríum metcw uíte panto.p.Hu 
mor aa átoníü uolat no i ánío.t). 3n 
mínoveo aaunítl f tco tut ín 05íik;ií 
t«:ímagmi5.p.Kamor. ÍI'co.í|. 

;ro aút cífpcméte cü re&oí 
% /rrt p mare celat̂  í ítaltas 
pter ppcfitu5ct Ai remanes 
ínter fres, éíacáoo qett et foií 
tinrim of ontb̂ et meDttatioíb^ 
tato fe Decít fimplicitati.qr qo 
îateret ín ôfe nefetretur.^. 

51poa ocdoít Cpí̂ rcx matrccljíoí^c 
^uírut átoní̂ uítá Pefííctoî .'b. jfclíx 
íoé nó glaotua t*tt*t kn ín melí̂ nm 
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nío remáfiet ÍJI tactú táocm 
ilíaca rapíf n cu geato 
ucbo qué Duboü pDicr̂ iu 
octtct fcccrat. n<5 lógc ab 

uiie miliario fcrc uno arca á 
nuufaxec«lr.fcpelitur.£u át. 

CmfeftofaiictL 
íñídcófcftbtíocalcwtcíiG. >3t»V>áo. 
Captm.Suftuo coi fttü. &c ccteta u 
níuspfcffiHo. f [$tat ío . 

j-f 7 \ eu&qut nos anua bti uní 
fr ^cícalaateTíse^flbiistuí 
folémta te letificas: ufa q?. ut 
íku* tuá cugnofcim'5 uerítaté. 
fice ees oignis moiíb âflcqua 
^r.J^er. O coa. 

íwnerabilís igitur pe btús 
Jtmtcus.que5 OCCIDUO tepe 

müno piter oecioéti fiftínáoo 
jmibctia muma túfpouiit.Gx 
ocetouis ptibus brfpamc Ícil5 
mlla qt>a5 que t>f calagurra ofo 
mcfis uíoceíis pf e felice matre 
uero loána feum carnes tmxit 
0úgic5.Ouit)matcr jjufqs ip5 
pcípet et qt> efíet uéturü nó fo 
lü Ícá íeqntia . ucruetias f acto 
pccuctiú peurata tmumr pfa 
gía loqretur. uiuit in íónis fe 
catnlü geftáté in útero arocté 
fácula baiuláte5 tn oze.q egref 
fus ex uteroitotá mütu facie5 í 
flámabat.Dn quo ques oaretiu 
iteüígí nenio q pmcatoic in en 
tuloJ ar&éte ucro fácula: oim 
nú c&ejum lacra atteftáte ferí 

jjtura ocfmarí r r'jai* ígn; 
rat Zllíut) qutr 1&iciutocr 
U5 ucrita .?. a >s£tí uero i> 
reugmn ita* | nícrepásn 
troné cu1 $$£já ií nó mmu 
fconoftaw cismen ¿eqneijteff 
tefufeepatmu5 a3emóftra< . 
eft Hiucbatur J ei # puerso 
minien ftdlá pfulgioas babero 
in fróte.que (pié bojes fui trra 
bitióc mttímooa totus cites á 
bitumiüuftrabat tuautem. 

Jn fefto fanctorurru 
m|j)i.?*!trcr. actjífev» et panctatii. 
; ^ c ó i ü nos uñe femp iLMo 
&\ jnfm tuo?.nereyacbiler. 
atqfpácratíi.foueatqs beata 
folénitas. tt tuotugnos reutat 
obfcquio.Pcr. €%.to.\ 

erens ftacbilleuseunucin' 
n ^ubicutaríi boiolíe neptís 
oomuuaní ípetatorisfuerunt 
.quo? beatus petr* bajtísauít 
.Cus ergo Quieta oomícüla au 
relian o filio pfulis nupt¿*|¿t; 
et gemís ct purpuréis í&ÁtíP 
tegereturtf ̂ ereiis et aebtle9 ñ 
bc5 ptocaucrüt ct uírgimtati 
mtrtplíctter oméoaucruUijto 
re5 ucro oñoentes mro (ubíycí 
f ila autem inrer cetera omt 

ĉiopfc3 meú füífítsclotipü 
ct marres mmn ab eo comcia 
ptima püífas eéoRú4owr me 
us talis f utut9 ct £uí íüe: &ul 
cj5t> m funt fpófi: ̂ iDétur eé be 
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Antón de Centenera 

Summa de casibus conscientiae... 

Bartolomé de Sancto Concordio 

Biblioteca Universitaria. Sevilla. 

Laboratorio fotográfico de la Biblioteca Nacional. 

cae tata b M u k t m 
M M M muerte» mrnoir» 
lo» qfraderiptiixrmffa-titea 

n a n M t l n M fctnt • : 

¿BL ti.deree- dt pfalTraftetort lertoiuto 
aria cofa tan ton» «r porte colare artcrto 
n»tof».rjtí.t.raprtia>»\rria»d»baopiic»e 
Mr tayctnrielo atá-cni JtJqat Jt can.Toe» 
r t t l i B í k d M H m r i ajaat penen altaí 
Pata MMHM ata* átame» nó Sea H piecr 
MT pa Uta.atextra or tk.pXú.px.-cno. 
l j « c ( e matea patria el ata» decto fl d 
»b»»irt»rt«e»eiiitaolVfcbrntc3árfr 
era K fapatmt» JKaüf -iraMrmmtiVro 
H -flr anc-Sí d cipo tan tanataa* roe 
aero tomo ccmmrnc tres tocw* forre re 
cjnwas otrora mrnoíptrnarr bentnic 

acbtjar ta» mocar» poya» J - u» otra» rota» 

ta.traail II illltjilipittt^barca 
»ra»rlea*b»afcl»aabt»r»e..G..L'»: 
ra a laa eftrjmoa na la parte MT. crtea te 

ha> n ata» i arlo. aaaaW -£r a ta» 4 rec 
nfUttdxa«icar<»itf»ali»nfc>ti¿J>nó 
f a rióse*» Mía» »t «mo harta ata bita 
•te. C ̂ .«3! «ta» n «Mrr afra pito» poé 

.rrara 
!^ii»a»jt»ta»ecar«t«jel-t-nc»iltllim. 
aaraafctiaaQattracrlaaaUílaaBriaji 
ana»» UlilVrptiiu arla orné rrtraaere 
atntafia aaaialYI- n acra manatomi 
«ajtcnapialaTtstan» aanfrafta.* » i 
f \ fjiparttrf atabal tar litcnciaafo» 
fraoitto» aaalrardanan . Se f mortal» 
bienaocadahea aar MctadailaaMal 
m pa l«aalti»»*»»r?<«iWi.»r caai 
na» aira nara na pa a m rettjtam nt 
IV* aarl«»erlfccru.»rma! fiaríamos 
ni q .u. fine cárpeteme p» retajan ma» rí 
receba afra» (ritmo rafordipioví' i.éH 
Bfanetrbafcpartemceiair «arpa» 

M M T Hcrntta a man efrrrriu. tí no nieta 
lagar. n í r i B t are a o inf j mía pd a ninfa 
mi(fi)B¿Ofpafa.iJ.^idíuíHiiítofcadc 
aleo pa obpo la piano leporticoarluccia 
noítivBorfqntwritóu¿to.fttTJ.ocdfíi0 
ne-ii rcucrioíos infincii.w-jfH^ntlf ac íi 
ya forre frrba rimó, ma» no ai» ríen» pffi 
lamir.utin.de.fi.crrra.ixrlfc.pai gueno 
kí caaía U tal licencia w tirtbtnon. 
C 4 ( j n «ba» nñ pune (rr pfioétren ot 
rarefes inemcftrrios-cirra ot reboto, oonu 
j^iofmmrto.i fine - H . tlan oté tile ar 
ni alalino c murrios monrftmt» logar K 
menor fifiana tener .13 a* rito arta» rufo 
rdií¿j.Íj.f3.I)da»tota»enl»:Btt»a» 
parece q el rtliotoío no putee pliaircmu 
cijos moneftenoe o rafias erar herir curo» 
tal ae ai»» fin iuctciieao Dda lepe aplica. 
fin.Ui en uionrftcr» o rafia ocpcDa »c o 
trti.o ífí inifmo fran anetc?. C.^ <--(l 
abaa en edacuí ae alguno penasaa nó anr 
ar poner naraa taro» 1 cito tfpicía mete 
(r t ótenú en n u arerctai trtrau»0ate be 
alrráDieinf. Uonai rrueurra ki aaoia re 
Mama aet d atemto od iéttoil .po rfto t» 
oe orrrttoo tomñxrtra nr bmentt?.-t dta. 
at nf m- oe fuppirta neaiî ia. <p teatare» 
triitlfiiiftina. Hfnctticielitortatott 
o(«. C-CSt poror d abao par ittrntu al 
móot oe tener atjVlua totas .ík-6 tí móae 
tés» aUnma rota afi fomofrpa en algua ma 
neradanaanoada poeoc afaafar run le 
aar Utcairrrra ot fiara monarbecum-f u 
ao monaftenó i h. mas q tega abjoa cola a 
fi como |u fn afa-po toa» o a cjlapbroao le 
a ne1 monrlrtrio tné aria poeoc ofoioar fe 
fño 4 OiiegadidiTio cúiuene af«bcr ddola 
aoi od rarmñaa. C T S 1 ti obpo qert po 
ner alaán miar pea píaoo en a gúa raf u (é 
piar el d abao né ojera ri mótif otjx oe obc 
aefter at aba».m^.uá p atilinte nv-oi. 
x i-n- n- na» ñ d paeebo «la pafia nema 
»» q d máar te» plaao orne d abao f r con 
Irrrmoo poi fa martu q tcVwnra. aft como 
Biwd.f-capcríih DerloiltJiiujita... íi 
yf.é:neftt.cjrlropollTimfroniiinnjíO 
S le owe ma» arlos oerecbos zy por ü alo 
f».rn otrario atk-qaoa rooiene »faVr :.q 
í.cápaftor'.Hjjj.!.ciuiuerc 1.01 ventara lie 
paece tomar ratón o*-ftr poftnnicro atebo 

tK.lt 3tíeKalaBpaaakBca»Ueiam 
Jtíipfca^aaVlaMailaaaai ¡ a a S B i 
*» jan arpian» »e r«a«» ta» Id »11 U 
aatpaiaaWara !»•••» ilaaaiadpara 
ri» faeHi etcTOaenai» Atacae» aeBWré 
trrii»aa«»»daapajeiidapiiiiiailiaii' 
fe.ra.ttiliiaaiiiadpaiiia'iebaell* 
M»a>Maaa1aMHateaaaa#aa1alac 
ta a> erra etéetHj. tfjm»4i»aa»nt«»aaai 

Klmaaaai«iajH»-B»lli m H -
taakaVa\»r4»I ajoaaMlaaa f̂t 

aa»a>?aiteaaiaa»*4iaa*ai*akaal 
aaa»le»a»taad aaaw aaPjia>a»*jaar 
/li«liid»a^.»aap»a»»eetarta»iai< 
d»»r»»».b««.matciJLr ,«.»»^tr 

II tajeraanlta. a» lili i>tact 
Mal aaa aapaaa ataba pa» batata a •* < 

EaMÉaK ntatila MaajiaaDararap 
«aati ekar.atatatalalarapUaMl 

«tanxaaataX | ni pane Otaon» aa ea 

«el».dt.tr»»«tarif Í . 4 Bipaeatlo 
aTalaarapaiarreiiiiiaaita Ta teajaaaaM 
en*«t»rVi.i«.p-»efcOfter Carfto 
*re*alraaa»»rJa» laa»*aMiiaaahe 
a»teata»ett*tarie»e»paraa»a. ttltmá 

M t t t a í t tartta etonatae 
aaraaltaJlitananaeaBí 
BAta lMapaa io» ! 
fia • -

Bdaijtft»MnalMaaaPtT(|rMaatattc 
to«»oel»oin«nii mrrt. • mena parir» ae 
»<reU)aaa»»»dirf iiiitataaiiteraalaata» 
Kftaato^tala.l.ritasriMiadaeretbapa 
arMa»nta»btar»Kd»ma<xJena3r»na 
»a»/j<d»(>.»aBnwti»m»i ilfilan 
ailaaitaaaaaiflaaiatai aüíamaalM il 1 
napei-aaal no aetanint.léiama faatara» 
T+xm*at*UVB.. ( S taaaald 

" «a nal ratita 
• tata» cima 

pertainad' 
•jufabaaaai daba»ti alta» n»n emt 
.•Tlai»aa»»a»pae»ii»el»»rifi»»Tta» 

BifMaa.llaaatr trapa» nata» rafia.I par 
netttiaiinaiiiftaMtaaáa tW taoi 
alalii illtaaialii npjiaaat 
tn>ta«ta»ecaaatataitet*a» 
«aaafiápai .na 
da»nM»aer 

rra oemaet dtaWbt a iPiVUMJÍ JJ-ri. 

haana 11 atante en € . * » • ' 
ataaaimopiaeael ntataaaea 

W»<. atartta aoe t ta. pane taetaiaer 
WttVtaub»ta»aah»»'iata. 

e»ara»atalJitiJukaMJ>rii»enáu 
aí.x J«ltrt»-»«e*ta ala líl ••!» !'•»>' 
aer »a»tlta»»»dalTk»»n»ta«i«ta» 
«pateta ra»M4aeeaP»ataar tañar aarif 
tataaa aiaaiapnta ata» ai aali aPecta.iWa. 
<3er»Jea>ja»aae»tall»at aw tt da. 
paaia aaaiamtm .aeíaataata» aain 
dabaaeiiBtapetan>»rñni»MBnti.»« 
ta»aniibnam aliaam «aaaaura. 
na ü».»! Becatronaxn» tapan»<>•" i 

Lpaiaeittaneatai pateta 
- US?*"*•£•?• "*•"-

patat ̂ ttara^ejw paa at patrar 

artaalaaiiajn •pjiitoealopalarlrataicf 
to ca«j i taUo air Aj)4 4. it anal can» 
aneWarnaia iliaaaiailacfcaaadaati 
taeelaalíiiiiir IXuelattataMl 
pntaafttatfctaaüai ain filnad 
átela oetéaaaalaa. a MI bj taapaa • farre a 
diprlaai atdiifiiaaaajiiaBtaaarta 
aatfraaaPtataaiartaailariBbtaillTil 
C rn »rraac»i»» « r i arcaba.»» arimaar 
miifaHlin»»ai»ta»>apaiiiail».«e»ta 

KU»lrnaanjir»rtroafcat>rfroaarl»»prt 
atapaa» a, aaarfb» en eaparaa ataren ni api 
•aaraaaa» a» epul lo. tale» enraaa té pee 
taaocTítavr 13 ViMr.Mdaan.faerr 
»»••»• tataaao aetpara ada paara n arla 
ioata» aaaurai tatM pat el pula m aaa» 
arnoarleaarifttwaltaqnsfonaiano». 
Ca ata» fcr tatpen» par eta caed a «a» na 
•ana aaaata aari» * orí» ataau no la pa 
e»e rdir»rnilotur.íalii»dp»pa» atara 
bto<traaatttaajr«aaH«n»alnverrraaej> 
btn»ra»e.loif.frid»et|r»»»»odaaal 
« d abpa a» arajraaarc d papa tala n aae 
oetrftitoirertra»eeltnórtlurnit.r ,{ 
}trnocl»r»niett«e»i»erlojnr»enp»eio 

tar-rmtaarrtatp. f , C : Q a d ^ r « 
avaearar»»ctaaraiaaupane»at«tarrx 
n MtaeraaeftalaaefeeenlateraK. t»p 
mero end arieaaaa >ri papa ri* pane ae 
t»a»»»ata4ra»aeaetetarralalrüa.inaa 
lifaanacraaPanaBipaiai aatalai ct 
rta »e e»W >tfc aarenn fl I mtíeat »ef 
par»«dalla datan» Ifáber ariaIhl»atflf 

•aaxaa laaJaOJptaaJaMd 

nSBt 

• naerirBfoaea 
parn attcaanataar. n ada trata ar iaasta 
atlilaijaatataeardaoenabradtoq 
ar napa aa d dap» ae nana Ji pa ratj »da 
a^Ktaabfaelu^toaUmtViliartitaU 
pne ae la rafia. t a ¡ U aaMarkn ada ae 

i aamai reajerc rtlfa ae aafla pa 

ara»craiaeT»-ara»aaaar-a*wa^ 
aiHi tan ilHiai 1 lerretjbKaaeii aaa» 
aa» ala» eapaa aeaaa»«ad aaif. 
anta rail alaaaalaii|aaiianii aaaWal • aiaiieañtr paria»til»aanae 

ta» t.tHaa..wil | i - fat«»l» 
etaetal»t»af..Bdaaaaaiaarabaena 
tataatae aitaa» ir paaaa. fl'*B> aaPaaa 
*alat»auTaí«»Á»I».í»ptara.dab» 

.mdt . la ia i iapa 
LKUmaaataaatai 

Beauajajaja. t3-am 4»aa1aaaar r aaaa 
•taarita» lataata» pane. .Pm b napa 
aaaaataaalaaPWial beapataai atatataa 
apaaam «auatatoaaaraaaába arara 

•baaaa» taaaaa rieebík ataaMotre taiaeut 
ItaaakeataJ./Aifaaaaa'icaaBaiirnaa 
aab»parfaanuv panr talar ata riaa 
aaaatlaa.laatiitaiataaatafrai.Pi 

Skaka» f faaaa.dpacua.ori.» 
aai./»»a»n»e»partr»afre1a»»a 
laaaltlll 1 11 aataaanat» «ala 

4tpPaa.aarlpncna.tel " 

^ m i a f t a t t C r a r t t 

iblfear 
en» aaaÉaaerrrt ae ritn.ttiaajaliiiJtce 
IriaM a«aif4aMri entecaran adéaal 
aaaoaarttaNtaidfatiaarnB^aabrlta 
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¿tW—-Cfibba?. 
intafrfcv-tfflbatifla. 

T quí cotmcnca la tabla fttítiiloa be 
Iciscapínilopeneftc Ub:o cótcniüt» 
fcgúíi la oxnc Del alfabeto como vox 

ella fe temutftrc.e.i mo. 
i 

CG aPtí f n^í'/' cJ"o afc fempota. 
CGapttfmuf .O.quo at> i itum. 
<TJ3aptifiuuí.7 quoao ettectum. 

^_Ct5dlum.í .coinunter. \» 
*NSCX3clluin.z.quo at> dedeos. 

s 

ttíbfolucío.tcomunítcr. i-
(TíÉibfolucio.z4:cccuctcnctuin cDeo* 
Ciíibfolucío.5.tegiUaríum. *"• 
L'} i bfoiiuto.4-.quo at> fatiffaríoncm. 
ÍL übfolucíc.^.quo ao moíum. — 

. CLjübfolucío.O^pcccato. A-
p A f ' ^ ^ t f ¿icteptulado. i 

^.vlit^t^í^EHcccpnopcrfonarum. 9 
PCÍCAA —CQcrfoía. i 

rnvuihn^—<iHcomot>acíoreqüircvcr?mot>atiu 
C^icufare. f 
t ¿Icufacio ?tra matriónrá tt acufaí» 

tor» Jrt/»T —c^goiuracio. *> 
+jpty>rVm'̂ '̂  iCjB.oopcíoucl arrogado • ¿) 

l\?or> '.« — CtíLíwlaeyo. , e 

CQoultcrium. t J . 
iLfiLcuocatue %\: 

Cfiff mitas «•*'* 
ílíllquimia.^.cmpeío* «: 
fcZIlea rt fallar lo I?a$ Urou* 1 
C tí licuado, ix 
tiritare. 11 • 

. ¿ Q * Cümbkto <i 
f c t *r 8 » 1 ^~C¿Inga r í a . •«; 

títípcllacío. •;• 
Ctípoftafiaácomunífcr. iv 
<T£ipoftaíia.z.afy5r. < 
tS.poftafva.5.inobeoíencif. 1, 
Ctipoftaíya.^.aderícatu. -M 
CflLpoftafya.̂ .ancUgíonc 1 
Cilquabcnoícta. -i¿-

—Ctlrbiter. «a 
CjÉlrcbú>iacbcmua. IÉ 
Ctírcbíepiícopus. ' u 
CQrra. »* 
C ¿ i rrogacío.^atwpdo MtflJt 

n (Tfi í í . i ~ -
^^^C<3f ín ími» . u 

CQÍtuda. 1̂  

fe (al 

Jntj* 

• 1 f i ) V h i ' 

¿fef/ 

J í ^ f !a^ífmüe.í.2í5aí« fubftfcíánfoimíU 

,>— lVL>^aptífm9.5.quo at» mífteríns. 
CGaptífmu0.4Quoaofuícípíftcí. •; 

GcUum.s.mjqs cedefra» ínuoluít. ÍV 
(TX3encfídnm úomtmítcr.. i v 
COcnefícíumz.quoaofructng. n 

-~ ñ fl CX3cncfidum.5.quanDoíniuftctenrtBC«A« 
hf^^^^-exómmii. .... i 

C^Uffcima. ** 
"" abcüa.^.pcí)agíumtttmtalía..á tf 

alix. ; ? 

lumpnia.̂ ¿.aecufado ,-zi 
CQanonüa pomo.Jx.íepultura.5. : f 
C'Ganonieus. 
CQanonísacío. 
C Q arater. 
CQarccr. 
CQaritap. 

->r €CXa(mcp&\c9. 
&»{&**> « n C O atbC3irniu8-
£ > t ^ , t "T" CCaudo. • t ^ oes; 

rtt wM -CQecitasmentú»': » '^"•s^fc^s 
CCenfuracdcftaftíca. - ^ •*'=**"* 
CCdíarioaftuíníe. 1 .1 -
Cíímtntcríum. • t * • 
CQlsmp. -1^ 
CClcucus.í.eotmmítcr. 1* 
C O ricus.z.afcculanbu9 remorní. ^»• 
CClcricua.s.quo ao co âbítaííones mulíeru. 1 
Cílericup.^.quoaotempoialta. 4 

„ CCoaoiutoi.íx.utcíatu8coipoxe.jr.n. u 
r^ t e n M < v €£ognacío. t * 

CComenDa.̂ í.bcnefícmni. a 
. CCóniitcrcuíccsfuaa.^.ílegarcitcuífari0. ; l 

J-üy ^ f - C O oramocatum. 1 c 
t,y/«^ ̂ '-cCompatcrnltaa.̂ .fmpCbfmentum.G. ; 

CComnmnicare. ; 
CConcufrio. ; ¿ • 
CíoiiDcnipnatus.̂ .accufatup. j« 
COonoído, -^ 
CConfcffio.i.faeramcnfaltecomuníter • ^o-
CConfcíTio-zqualítcrtcneamur.' i» 
CConfe(íio.5.cuy confítemmm. • •«• \ • 
CConfeífioniscdlario. c^ 
trconfcffo:.i.a qbut» ft quo? poffit abfoluere. 4¿ 
CíonfcffoLZ.quíDbabetagtrc. 1 
CConhrmaíio dertozum. < ¿ * 
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» 

Wúxrftoacitáan^mtccíonestravoaaooa 
cote conraenc fabcr que no cura odafancrí 
bao masíola mente parefeer fancto fegüo fe 

le toma* enia feriptura fancta afr maní 
b es qae es pecaoo mortalxa ninguno no 
id tooopriuaoo oda fanettoao faino por 

io mortaLmasfyfeaoícbo rpocritaaql 
fpmular la fanettoao oelaqnal 
' el pecaoo moiatA no fvempre 

infinta o frrnularion ct «caoo mortal, 
caoeuefer otfeemioofd»\k«AffniTaf>co 
lito iy es contrarío ala cawao i* otos* od a 
jetmofera pecaoo m&tísl afr con aquanoofi 
ge (anctioao para fenbrar (ama oe fanettoao 
n oe faifa ooctrina por ganar tfSfca oígntoao 
eetnafttcanofcrcnoooígnoootrogqualesci 
erWeneftrmporalcíenloequalwpufofufín 
inasfpd fin qtKdcntmoca no fea contrario 
ato carioaDfcra pecaoo uenjal afp como qui 
Do alguno fc adepta en aó1Iaifi*taoeéjDÍ3ed 
filofof 0.4-etM mas parcto fer nano q malo 
2T-£embutir J7 añaoe oísícocq como alono 
ninfa ícíoao leqi no tiene poxq" aleo lefea 0000 
pmdto.como¿3íos odosq'.s feote '¿Ortói 
*xíít.(de oobfefct&e n nbarifd qui comeoitia 
oomosuítnttMtc. Jpccaoomottaicspoio; 
roba lo$aoeuíooal? ,ncto?aia;ioqacfcoa 
a el k oaen nóbze oe íufto.grcm mi?noo tal (I 
mufaefon fase oe infártatele auaricía. AOao fí 
alguno pot ncĉ fftoao íimula mas ancba mol 
gécía o menefter q téga no es ello pecaoo mor 
tal como fase jqllos q comü mente truhanes 
fon Uamaoos.Cicrta mente oe eftos oise. Crf 
foftom9. q tal ílmutodon mapoz mente es cnl 
pa odos ricos | fea culpa odo* peines loa qua 
lee ocfu negligencia a efto fon cópdliooe.G. 
Ĵ eroaeaefc/algunas raes que alguno nmu 
laofíngelapnríonocfanctioaolaqualnoes 
oe necefltoao oe faluo n la tal (unularíon no 
es flenp con pecaoo mental .wylo Tupia fimti 
UttoH '•$ aylemarrifteftaojuí w W i t t 
fin pecaoo. 
wnronia uerlo aríba ela lefea.r- WWo 

M ~ nerlo ariba enla letra.b. 
- -yz '^tStm • " • • a xto-Z* •ftnifo.z J : •» * f> q.5G jeto es otebo propna mente qn 
r * - 00 alarmo fcmtrtfteccod bien oe o 
trono por queío-irpene mas por queadfa 
Ueíced bien quedotrorpencaftcomootsed 
ftlofofo.2.oclasctbyka|^frcftc5elo fea cerca 

ocios bienes beneftos csocloarfrgúo aqueflo 
1 odas cofas fpualesS 

íy lea ocios bienes temporales cóuienc fabcr 
¿c09.i4.a11e* seto oto odas cofas Ipuales S 

1 ocios bienes temporales cóuienc faber 
qnedonbre feaentriíteriooporque los bu 

* ^ | 

nes tpor ales le faUefefcen a d pueoe fer cópc 
ca>¿» Jt iyn pecaoo ue pío ariba auar ida. jf ¿n 
ty i^dno fe ooliefc od bien od otro en quan 
todotro le fobrcpuia entonce 'estnutoia.oev 
lo aribafmMt* .z.£[.> un el selo fe toma 
poiferuca o comodón ocoiuínalcaríDa04> 
Íx\>iíl3clus oomus tuccomcoitane. 

finito ttbw retinte UaoesrpL 

| T (£(*• laVw A ttftfKE <J w«ru 

t« cé UntdftuJ $Jfc1yvtpjtL¿y*i± 

^ttw&r^Vmdíf 

«no *L 
a£ «nafro £.¿Kim wFAhr\dfcr)0 
fnflta,̂  n«yr-Kj ej»ai f^ja^^rJRd ê\ 

í. » / M - x k: 

. 
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<T>z que como oí 
5cfant0zegozio 
íbbic el C3fchu 1. 
ninguno íaeriti 
cío non es tan a 
cepto aoios tooo 
poDf rofo qual t:s 
el stio oclas aní 
ntff.flEpozcnoe 
dmucbosfbyzcs 
6 muTtra ozoen 
ocio? pzcoíeaoo 

rc»quccobt>itt«in ofrefecraoíos cite faeníí 
cio.n i ov. grano 5clo oefaluo oc fus pzorímes-
rogaró me muí aficaoa mete muebas vrses pa 
ra que foteíc otua enla qual traetafc ocios ea 
íbsn celos confeíos pcrtcncfcícntcs alas aní 
mas en el íunío ocla confcícncia alos qualcs 
romo oitefc que otras ornas fueran fías grao 
tiepo auía poz otros ooctozes cerca ocíta nm 
tería may oz mente la fuma que es oieba ocios 
confesores. C- ellos merefponoian que efto 
non embargante rasonaWe mente oemaoa 
uan la oieba obza pe: muflías rasones. 
üo pzímero que al tienpo qucla Oeba otta fue 
fecba muebas occrctalcs extrauagantes oc 
Oíuerfos papas cífonauan fe en fu uirtuo oe 
las qualcs rccretclcs la fuma alasuccs ufa. 
lasqnalcs po: bonifadopapa octano fueron 
reuocaoas cncl pbémio oel ícíto Ubzo.lo fcf,ü 
oo que po: efe míímo feíto muebas cofas nuc 
ñas fueron trabas poz las qualcs non pa 
reíciabonefta mente fajer aooicionrs mas 
ante acrecería muebas unesoc vn oerecbo 
muebas queíttones nucuflsnafccr.fi las refr 5 
fionc* oclas atíguas queftiones eonuenia mu 
oar lo tercero pot otras muebas oecrctales 
tttrauagantes tan bien o efe bonifacio como 
oe bcncoicto.ti.fi oc demente .\>.mayoz men 
teencl cóciliooc\ifnu\íioeBobnxnilas 
quaüs tooas ocfpurt fueron fecbasfi oíunlga 
oas.&fobzc citas rasones yopenfanoottea 
ívocranoo entenoi que la oieba fuma era ne 
ccffarla fi afa5 ptourebofa non fola mente 
por las oífbas rabones que cUos ocsían. mas 
aun poz otras mucbas.G pezenoc conícntl n 
otozguc ala fu ocmanoa odios H ouc euyoaoo 
oceopilarlaoícba obza feguno los ocrecbofi 
que aqrna fon fi íemino muebos ocrecbes que 
oc cfa fuma tome lo mas claro n mas woaoe 

ra mente que los vopuoc oedaraz rt caoa v>na 
cofa oclas que oiré confirme las poz pzneuas 
odcsoercdios daros que (o oe5ían .fi pozol 
cbos oe oocroies famofoa afy que alas teses oe 
xc oe allegar los ooctozes mayoi mente quan 
to efe mifmo oerecbo allegaoo oesía ct pzopo 
íy to afy expíela mente n clara mente que oe 
taco cntoooera fupcrftuo rt fobcio traer o alie 
garpzueuao confirmación oc otro.larason 
poz que quífe poner las pzucuas ocio que oíxe 
fue que non feria otra mente creyoo enlas S 
terminadonesodas qiicfnoncsmayozmen 
te las que oe nueuo pufe faluo en quanto fon 
fallaoas pzueuas.fi fy poz entura alguno fe 
marauülarequc yo tan pequeño aníy me par 
to odos oiebos tt odas pzucuas oda oieba fum 
ma tyranoo alguna cofa o a ñaoícnoo otra o 
el contrario oc5tcnoo ocuc el oe conficeraz la 
allcgacton fi la pzueua oc caoa Vna n la pzue 
ua o allegadon que fuere mas Dcroaoera a aq 
llafcntenrianosaucmosallcgar.C poz cierto 
odas queftiones enla oieba fuma momeas ci 
crta mente non tere ninguna maguer que 
poz cftomeconucnia algunas uesestractar 
algunas cofas que eran puras al oerecbo .las 
qualcs pucoen entornar n cnocrcfsar el ente 
oimiento od pfcffoz en las cofas f pualcs. H o 
tro (y penfanóo poz que ozoen feria oe pzoce 
oer poz mbzicas poz uentura que la muebeoú 
bze oclllas traeria graue3a n oetar naca al que 
algúa cofa endla quífycfc catar, hparefetome 
que cramqoz oro ozoenar feguno d.a.b.c.poi 
que fuefe mas ligero n mas pzonpto oe fallar 
la materia que alguno ocmanoafe.C pot que 
yo foy onbzc pucoo errar afí como onbzc.pot 
cnoc oemanoo que d leeooz que poz efte libio 
leyere que fea ptaoofo cozregiooz fotzc qualcf 
quur cofas ocjtataso no bien Oícljaa. 

? cu .m* (Uw >• I .< 

Tftb 

; 
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ffiní ropufcBi uníuerfalíu etrftu a pfacto mfo 
tmpmjqsp atonía t>e cétcnera api 3amozá dvá 

£ra ctat9 te uníuerfalíb9 etiít* a ffe sjoanne u feo tmíco 
magro in tocología falamátíce cúntat}. ¿jncípít felicíter. 

X fí lógica t> tf í cílíma íít:ftu&íü tñ ab ea íncípít.qz alie 
e fcíe t. cp é t> ét ab ea.ut uicit ice tbo .fup líbzú nc tr mitatc 

zí°.q.r. i ogíca át é citca act? ratiois fíe circa ,ppá mate 
riá.ft obboc uf rónal.für qznirigít actú r onis.ft qz Vm tones 
é:ftc tt oía ara.Bñ ena róníe e jjj) e fbm logice. CS5 qz ene ra 
tíoía cDuplcx.qtiouuáarónccüiiDcratü.aUuD a rene fem nc 
quo logiĉ mt émt .ioco ena rónia #pe t>r De íntetioib9qe tatio 
iucnit nec füt ín res natural piequüf actú rónie.ut t>íc íoé 
uoctoz ff .4m.mctbacc.CfIt uero óe ena rónia uf i relato utne 
ga tío .reí ationc át tpoztát en tía poitíua.f5 fruatíoés n negatío 
nea atq3 no cntia.tncüt no cntitaté f ozmatr :qnuna fínt entía 
róníe tátü.&uo fit ut cü i lógica oe uníuerfali Determínete 
c relattoia nomé.ín li°.pmcabílmt>e ci* fozma n i pmcamétie 
ne eí̂ matería Dicaf .$t boc c qfc me fea t^o.tna°.ti.Í9.q^.ar.í. 
q- ene c triplex .quoDDá totú extra aiam.qft>á niê l extra ut fí 
ctuta.qDDá uero extra matíafr f5 ttra f ozmalr .ut tps.uniucr 
fale A uerítae.CBñ uerítaté urca uníuerfale tractare uolen 
tea qnqs faciem9ozoíné nature fuát>o.C3í̂ ímo uníuerfale t 
quo é inte tío ab alija acceptíoíb? t>ui9 nota oíftínguem9 4LSt 
atoo ei9neceffitaté n oíuer fítaté uíríú cognítiuaíz t geñalí aít 
gnare curabm i r <[ tercio abftractioéa fefitiua?. n iteUeetualíu 
potctíaii ponem9. ti Cuarto oc itétioib9 fíet f mo. C&uito ne 
tjiftitioc uníuerfaf ciufee natura n paffioib̂  alíq íubíügemue. 
Cjn bis uero oiWerme nuüú nifí fem Doctozé tjjo.fce aqno fe 
cnt?fiUR5 tñ illü ubíqj allego ,ppz maxia3 pgerié quotatíonu 
q ctiá oztiíné ítclligém pfeqntíaqs tur ba r é t .13 tatú f eíe q acto 
rítate tñcétí reqrüt.Sn alija uero rónea oino pferíntf.nec etíá 

Spo conatu bec fcríptito:Í5 fipliciter q melí9ttellígo «pfero au 
uoé n gttam íefu xp wüios tñ luftraui ooctozea etíá terminí 

ftaa q in logicía penit^refettéoí no füt.ne uíuerer legétíb9 búc 
tr actatu:cui fi5 mafia oifficüé ptiffc t oifcuffla vxoxap alio .̂ 
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fozma fubftátMeí^.pmquáígñettfpe coilocatur.cxqoc 
fectur reí cozpozalí $> béat tres trímenfíoés.C^lío m°accí 
pítur cozpozcítas ,put c tama accíuctalw Pm quá oícítur 
co2p9qtf c ín gene qntítatis.^ fíe cozpozcíta^ nícbíl alíuo c 
c¡5 tres oíméftoéí* q cozpozís roñé coftítimt. (Bt uto coupP 
aerípítur ouplícitcr.qa uf,put é í gñc qntítatís-.tt tüc'ioc 
é cozp°qti trina oíméfío. aut Pm quot> c i gñe íbe: Yt tune 
níeít r é bénté natura exqua poffüt oeftgnarí i ín en tres 
tiíméfíoée. Gt fí qué cxduoít0 p cóftocrationé quecúqs a 
lía natura uf pfeetítr.ptcr eá p quá fít oclígnabít'tríb9 oí 
méííoíbq: c pars matíaí aíaf. et túe aía é extrancü alítp a 
natura cozpozí?. ,pptcr qtf ex cozpozc et aía pftitmr aíal 
táqscx partib^intcglib0. S í uTignífieat ré bñté fozmas 
p quá é ocfígnabíltríb9otméfíoib9: fine cxcluííóe alfî foz 
me uFpfcctíotV.túc é gen9au aíal. et túe ata ímplícíte eótí 
nef ín eozpoze-.fiait et lapíocítas uel quecúqs alta fozma. 
€3gífcozp 9nó é \mü gen9f m r é.qz fozma cozpozcítatf nó 
e \ma ín oíb^eozjjoztb .̂nee etíá ín plttríb9fm rcfefolü Pm 
eoítaté rento. elnoe oícít p(m ín.7-mctbacc. Q» gcn9nó é 
alio) jrt fpes gente, et íó qñ Vmü cozp9gcñafex alto: co:ru 
pít fozma cozpoicítatís* pccoéfi q erat ín mar'ía Pm pté: et 
alia realtfgeñaf.q tñ abe pueníüt ín v>na coi eozpír» ttétío 
ne.CStmírr materia cozpozaf nó eft una numero Pm eé 
fub ouab9fozmíír.licct maneat eaoé Pm roñé potctie.fs ín 
teroú" of eé materia eaoé í oib̂ .qoam íoétítate cuíufoá ró 
nía eoúJ:quá bét nó p alíquá fozmá. (5 p Jniatíoné oíus ta 
ma)2'.p quá é ao ípae t notétía ut uttlt pmétatoz í jmio pbí 
ftcozi.tt tfto m0pceoím9t oto9 bñtíb9fozmá í matía. eé una 
fozmá eoem no coítate rcí.fs rónís.ftucílla fít fozma fbc 
ím quofoá.fíue cozpte tiñ ut uíeút alíj .q tñ Pm ré é eaoé f 
fíglfo eú fozmís coi? í oí uí oualí b9ut fujpoictü c.C£t i Ijoc i 
mina f bic uís fnta oc logicís uniuer faltb0. 

CiFíníropufefü untuerfalíú eoítu a pfaeto mfo 
ímpffüq5p átoníü oc cétencra apf» samoiá ctut 
tatc rípaníe.ánooñü4-Y+*27mcf fetooarti. 
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"Dífectíflimí fes t xpo quí *eúi c$at(Q t tta oía í cútgt 
Dá at<$á nc lígnfo iputrebUíb* a mfcípte apio?, KÚÍI 
cattíagíné.a catt|>agíe i ílpalt.ab ífpalí i toletu .a tolctoi 
oéaptacxtírít.í qttaaptctca pintea tucmttatty im 
Wpta ílife aífíxa q oíatftaífcftíffie ocdarafcít.3 wá 
jtpílní'«0 ft~f -uuíhié >tfí fccctát.f5 tuncí áttqti ffíw 
fíocipafnuCíAf'lmagtirtruélíúctniít fáguta? qua' 
níeatmí.T*pántai quíbHña íacut't iuolut^í pfcp m 
na qt5& pluít fílúeifáW tta mótía otíuctíí qu w 
¡ftfyko ípí^lasatí.íc lacte matró ara .fcc capíllía i ww 
ttanítotcpallíü q¿ ©cíiít regía celí bfo íllefófo at :bícpo 

|:gnatu c icpicpru cirn.crcUUUH 411*1 umm UÍ«? i • «̂  
ga cu qua ípc mopjcsmujíit mate rubril fílí\s íft /pe 
jora fcSs mrm ? ofla ptbptjag.pfcffo^acuírgn 5 ufa 
psíctá ^ñtur corpota ¿65 mrm eulogíj 7 luctíc M«j 
abfcfe.7 fri íutíam potífíci^? corp̂ tcg] caftí quí ftá e( 
íé* ptittis í quíb t̂mo aquá 1 trínu ?uertít.©.uífq Wj 
uífítauerít fdat ab epa cíiifaé fcbíbula míníftríe ero 

: 

$ 

5 

pcnítéo> fibí mmíttí;Í0iít etíá p?ratro&tftí9ec< &« 

cí̂  fabrica man°at>mtrftcp porrígétíb^tríe.f qiio i :ffl 
Sea pafcctib?? quísed fuifee ntíb-íncb^plcná cu 5 fc 

IDcmonco cuello pefi^ 
fcLrc tef c í ta te rcfcífo» 

ubítetT.notú u6 facím% ¿o fuá mír̂ bíí? potecía r i 
lcná.£tb urbe hfmítana tráftulít í afrícá.ab aftfra í 
íííácerfíá fci faíuatoiís loco quí 6r ouctñ.S ateba íbí 
ñ ebezeas qs apiro cu tímoje ¿i p íumétes ui'tief t ctil f 
uia cu cruoic uní fuífbXa laítre cuíufoá ímagfo quá 
35 lígno affíxxrt 7 larca fót^cí^tc^ p cuffettj que â  
mí.tic fpíníe coionc nm.uc (cplcbío twíi .DC íiticrc 1 ni 
&c pane cu quo t>ñ̂  íaaauít quíc^müía bomil.t>c fnan 
fcéffut̂ í cclü.7 tcnuít pcuee qñ lajattl fnícítauít^e fe 
tic trígínta tienarí)̂  pro cuíb9 x>m fuít ucuít^a íutsa 
palio ^elíeptop^e^ueítím^túbtíttrfi mfí^.uian9 id 
1 et uc capílTe^-íe ofTíb9116?, ínocctü 7 ne artícPiD oí 
W matía magíalcne tetfit penco ímí.De lapíue cu quo 
ie petra mótí$ frnáí íiip quá ntot̂ feo íeíunauít.t>e uít 

i áfcrce.partc pífeíe a(H 7 fauü raelE* zXDfta pfca cor 
ta füt reconíta quoii numetu fe (bFfcít.íIxtra arebá 
fe cmerítcñ.7 (cí pelag?| mf fo*7 íct uíncéríi mí to atq5 
*Crux íbí móftratmamx áglb^ facta.íEft íbí una oc 
Se a ¿o uDcat̂ tá pcícfa atq5 gFíofa bfô  mrm ííígnía 
t cío an boc oceíía tercia parte íuo^ pcco# tic tníuctío 
OG 7 fa grageas cu oímtDÍa ínulgccie^tc síís papa 
o pateta cccfíá uílttátib^tiere penítétíb^ 7 pícífs 7 ap 
uce cruĉ  mc(c feprecu¿' rvxia ff ía>ccurtcrít cu ê iíu 
ttl attídb mDulgctí á prc tfít íncternum. 
§n jíailfó tutrúc.yn pvef 
fcra partuo íüaDíuttíx^ 

• 

-. 

• 
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1485 
Antón de Centenera 

Ordenanzas reales de Castilla o Libro de las leyes... 
Alonso Díaz de Montalvo 
Biblioteca Nacional. Madrid 

cario i ce fu conk\o i empiimio 
fe enlama? ncblc cibo.iD oeqa 
moza pozanton oe centenera a 
qum 5c rías Dimes oc junio año 
Del nafrimtento sel nucí tro fal 
uaooz i Ijc fu tpo re mili i quatro 
dente» i ochental cíncoañeo. 

Clí».*.comotlt»i nd ranero 
mango renclcí guraan. 

H H f l M t* tarja $ 
riim&ntOJdDcmge 
feafannficarioC pote 

w masónica atoe»» loar* ntarf 
tro rerrmocquil qum ritan» 
ki a carracas que ícaqcndtM 
uriooannaana bbten refagan 
boas» alguna ni M a ora 
I M H M k M q M M ata 
toa que no laten cnpianiraiir 
cnlogitoóocrcpottaimeopí 
ctiie binan. íqrulqaiet que la 
queil^faixq pague trernta ata 
taucst» lo» oarjpadq • acata 
ccilMDiqjnabigDa'ilMoi 
t5 (uta Unta amata. C M M H 
moi que ninguno contrp mil 
ohaal ñor* ucéciaa nigúoqne 
late md webo ma ex oonügo fo 
Bcnaocícp) liento» mataucoM 

afctot 

ífL*ZÍÍ wlS"Stiiioiw«|Wi«». 
^ 7 ¿ á ¡ » lSatqacfetiatugan»«mi» 
i M i n i nooniarrilahrjiAollca.tqual 
« i » . leda ann a n d a n fcttfjna 

n cianMMqnt fcaiatin patrie 
nnfmo felfeo, ai aniiiiJmo (taca 
ero qual qutct perfora odo» 

C aUr.w|.<juf no fe fagan ILrn 
tnspuloeDcninctos. 

ce q pee nfa finta i vm 
omfccrrxrnaaquctoa 
que finan cfprran rxíu 

dtattndnaodjnrsto £ la»4 
buatn no fe ociaf ocídpctar ÓU 
tana perrjurablc faueoo mido* 
ni llanto» ps loa Kfunctoinu 
rra mete Mfhgurico1 tal< anuo 
bacará» r mrttoo lo» candió» 
pa q t» tatnrjo pa¡ la lita cierta 
ruta 11» ota q no plaw a reo» 
CVacnuetroenarrio» imana 
mo» qnt nigunu» fcar. oíaooa ó 
fajer unto» ni octoa Olida» ocí 
aginfaoo» pauqiul quxr qhna 
rt. pero que pucoan ccftitpat 
luto paño prieto rw.' que tu muí í 
tta T ferial oe amorío que anun ' * í w t l * ? , 

tífu»panctc«hnatio».iíkitta 5 f ¿ S í 
rattrarnefe» fiel finar» etapa u . v w 

tlétr fafta d quatto gtano -i peo 
otro palíente que fea alieno» r«f 
te gtaoo non punían tt aer luto 
oe paño pacto. C- la mugir tta 
ra luto paz fu marino tanto n 
empo qnro quifltrt. t JlOa» 
fr finare rerocerm oinfjtr be 
tcoeto ttargan lutooc marga» 
remití tu» Spot orto» fe Aorta 
quadquitiquiu-'Dua. tjcfto 
inaoamM que afVfr faga rcum 
pU comoSKBOU oc araba pol 
que afro otomano po¡ la íanta 
maree igfii. C í royanlo» r nu 

aun 

U t o .i; 

Zulto.i.l*fe«tifeeatl>ouVi. anpaatfcMlnpciiMriritrnf 
ndwnrMlrmlemodw Be 
rraattioMtiMawrfejce llora 

C*n.wmntwatrtttmH endataBodntcRgeafe con 
fl [flan iwhfcwniiiiiiinii tícnen. 

Xlfetinart 

nrifatenoarriigfuiauf irifpaj 
fanemrtptranwaro»tmam 
pactan pacrMrfr ranal mente 
M i M i i f l k j f a M i i g a i i 
en nnmpumm r m tnnetai 
•^JnelMMrH M W l n cotao 
^>4<Mt»i WiriKMm cTtifrrmc 
mete ln«rtlnaa. ótale tiraa.» 
* rifan *ar Uba la» clérigo» 
ernacka airar rawrttcri*. la» 
to^pm«ett., Ampie menee 
K" n j b o n tm»fufen» i 

«-«frqnmaj* rilan en 
—mimmn mfnanai en 

CPoirnaen 
•naqjnilini M i »ri ptinclpe 
afra janana» imcftw» n»» fue 

•a m—n mili qmtT n>»oo Oh 
m olmjKlSLack»rleticjMiwfj| 

CTrr.Mdnri M netráü 
no accnpint d fatnmetoori en 
ctpoccr.hifdki. 

kldei 
rímtrto wla« criatura» afu ccU 
oes /nanr amo» i rromamo» 4 
qn «mo araeft I ere 4 no« o d pnn 
cipe bcTtotoo infante» nfo» fl|oo 
M i H t a m quirt TfmnmMt 

__ ttm«í»»fnep«ta cdle dftm 
í a I Z J 2 1 •«Tmnfmf/ttnIjmKIIInSfcl 
pjiî Mrw ̂ m m m ( u m m , t n m m „ ! , 

•crnipaMtff/tobi^efMiMnK 
falo < fincar lo» lno|r» pttak 
fajrr tcartceta l efeat afi fafta ¡ 
fea pa'ano. C qnc m mftrm 
mo»efc»í«to»i»«f»icr»»t»jo» 

«mía tonqlfal im*naf ra I 
crnia cubierta o «rftto» al rpoq 
mgwttioloiietnroornfuic» 
ifeapadil^noqVoiViriMtt 
laenfcTtCíqetmoacieíta ley 
fettirnAMmoHi-i mona 4* 
uertorma.ticiotrií .ñonna 
flMqfurtfocrntTiotbem. 

occruiDofepuenpifat. 

emaanotntlahitjl 
tclce*n»M»ni d i 

• fajnanaxracwtla cratocfio 
CTH i»adH tomo t • t â oa t qaf 
•Mcnqt» M fdgan i na» ida 
•actta ana tottna a faett p o a 
am la fmdtm ota eknfaa Id 
« a r l a aartu aaríame C pal 
amdltcnetimiea>aaictii)<o 
aootackrfiia.afcaarr.rjma 
falaaattrarerM a amelar cti 
ana N I araaamea T arfraama» 

e aa fe favo afta Kmi tena» 

napai aataaal ananteafa al 
a n a C anal aafrr aar di na la 
fntere 4 pacae friera atf» aept 
na la» empatie» para ka rlrti 
gr» r) fartr can nfaldlot i la trr 
eüpartr pan la maneta aaiaae aprcfcjet.rcnckmrn aaaní 

aieaa pm* tnramercé; ka 
• anrrnlaoieatci 

a'aaneafaa» n 5fete lo canrrad 
af tualammlai 

mate talilajiiii. 
laaratamat gian 
ilaknatarlan m 

C4H t o n man ca í 
H acatar ífeoritp 
Kfrlna aun qac leí 
t i iueünaef t rm | 

aoodcumanal 
tina|ejrutanic»qnin f m m t l , 

. tqlanáttqai 
ñílerrclpasncclrcoickBrnra 
mrata eetertt attnbis>rfu 
ilaottiteteu per pa danta 
o o t i l a a m i r t c u p t e M U c í * 
n a f «Ha ata efra atarfrfef «H 
4aaamf»a»rrcn«raftcwa| al 
giio.oano.of atoa rafaaq laa 
arffaajopigaf lugar tañar na 
fe aaraJ faftit i fr afr M I» (Me 
tfqcargaf la ufen pan S n 
amalMcni^rldfamcttftcnf 
lina» rola» tenki» rugare» fa 
giaamqfcaarnfaaat oraan 

la» mirra aefhqR C fr efbmtc 
traen «imánate» n a b a » » 
aanaentjnlaantn patyea* 
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fl>2 qla ]uftí 
da es mm> 
altafctuoG 

Íiozellafefo 
tiene temad 

(as cofas en 
deftaooqoe 
tiéieapfeta 
masqtooa» 
lasv^írtuocs 

poz q comunica i participa con 
tonas i otfntburc atoóos i acá 
oa vno fu Derecho $ es map02$ 
tuo po2 que es mas comih elque 
ligue la pifada es amaoo oe oíos 
que es veroaoera lufnria . £ el q 
fase lufrícia es rofto . la qual es 
cóferuaooza ota humanal cópam 
a i oela comunioao ocla vroa $ 
es virtunq tocas las cofas afpe 
ras tráfeíoe curo ruoameto es la 
fe n es gzáo tne eñfta vnoa. p o! q 
los malos an poz ella verguenca 
i míeoo 6 es buc abito ota wlu 
taoiarútac rgualoaoo' ezcebo 
alosfoberanoscólos barosi es 
ó tata fuetea i valoz cj no íola mé 
tees necefaiía pa los bufos mas 
av>n pa los malos q oe fus malefí 
dos fe mátiené pa que rgual mi 
te biuan C $ es oe orear i amar 
la luítúía afr po2 (i mifma como 
poz q los que la aman i borran 
fon acrecentaoos en borra i gfía 
i los reres como miniftros celia 
íó tenuoos ola guazoaz i máteñz 
¿a efczíto es bíé auc turaoos fon 
los q aman i fasen lufrícia en to 
oo tpo i aqllos que paoefeé petfe 
cunó po2 ella C <f poz que los re 

res íóV)ígo21 fuezca oe niftída. 
Cpoz éoe los mur altos? mur 
pcsfcofos ferenifimos irpianfn' 
mos rer DÓ fc2náooi rerna ooña 
rfabel peo lagfa oe oíosI\em 
3\ernaoc cartilla 6 leo oe aragó 
oe cerílía 6 toleoo o* va lena oe ga 
l¿5ía 6 mallo2cas ó feuil la 6 cezoc 
ña b* cozcoua ccozccga ó murda 
D ¡apéelos algarbesce algebra 
ve gíbzaltar cóoe r cóoefa oe bar 
celona feñof s 6 \>Í5carai oe motí 
nao uqs b* atenas i oeneupatrf 
a coces oe rofellon i oe cernen ta 
marqfes oeoziftá'x oegoríano, 
CCófiüezáDo fus alte5asqel pzo 
pió ohcio otos reres es fasez jur 
5101 juíticu ü. oefeáoo i queco 
q enfus rernosi feñozios la rol "ti 
ría florezca i faga i aomemítre 
lufta i Derecba mete fcgüo oeue 
i aqllos que touíere cargo ota fa 
5cr aft éla fu cafa i cozte como i 
ía fu corte i cbácelleria i étooos 
los fus rernos i feño2ios (a pue 
oá fa5C21 faga líbze mete fin ébaz 
gpT.il oílaríó € míráoo ó fin le r 
es la luírtela no fe poozía fofteñr 
i la policía no fabe fer gouema 
Da fin rilas P02 que tocas las le 
res fe refiere al pzouecbo ota cofa 
publica n pa guaira oela juliv 
cia peo q la ler ca oerecbo fciipto 
q afirma Lo bonefto. vi coa lo có 
erario i es íterpetteó* rgualwo 
i iguálalas cofas ominas ibu 
manas? es oíonáca fatal r gla co 
mú otos roftosi la bunía ler tp 
en quatrocóoKioñslÍ.ap:ime 
ra es pzopía cofa oía Ir extirpan 

http://gpT.il
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ndnóbzcoeoíos trino 
i pionas i vno c decía 
aquí comida (a tabla 
odos. Ubzos 1 flf uloa 

Dcfta co p ila ció oe Icres q manazo 
fa5cr i «pilarlos mur altos € 
mur pooerofos pzícípesel Kep 
DÓ fcrnáoo i la 2\epna ooña p fa 
bel n f os feñozes 6 tonas las lepes 
i pzagma rica B f ccbasi ozbnaoaa 
paz (os teres ó* gfioía mcmozía á te 
pafaoosi poz fus alease coz tes 
generafe las quafs van ptioas e" 
ocbo lítaos. 

£pbzo primero 

CSírulo. j.oft Tanta fe carbólica 
fTjLitulo.i].oraguaroa oclas co 
fas oela fanta pgfía. 
C£ítu(o.u).oel0sptaoo0i elerí 
gos i oe fus übertaoes. 
<T£i tulo.ui). oclas Icrcs. 
I ftttulo.o. ocios otcmios 
<T5t : rulo, toólos patronos. 
< 2ü rulo. vi].ocios cóíeruaoofs 
OCttulo.vUi.ocios queftozeai 
ocmanoaoorea. 
CEitulo.pcoelos romeros i pe 
regrmos. 
IDIitulo.r.oríos efrucios gene 
rales. 
rUíifiilo.ri.rclos peroones 
•Jítitulo.xii.Dt loa caprino» 

CfTífulo.i.ccmo d repoeue oyi 
n Mbzar. 
Cfí tulo.íi.ofo guaroa otos fi ios 
oTtep. 

trSítulo. íti.nel coYejo orrep. 
<uutulo.uij.oia auotécía i cbl 
edteria. 
CHítulo. t>. ocios nótanos olas 
pzouinrías. 
CjOtuIo. v|. ocios eferfuanos of 
auoíenct'a.-. 
C5Cítulo.\>í|.od regíftro. 
CJCítulo .vu'i.oel chanciller i 
oclfdlo. 
CTÜítuIo.ir. ocios orecbos oetbs 
fecretartos. 
Cíírfó.x.ofos relaciones odoa 
pierios. 
•Ijtítulo. r). olbs pzccuraoozes 
oe coztes. 
CJEítfo.rii.ofpzoairaooz fífcal. 
CZCi tfo.díi.oros aodantaoos i 
merinos. 
Cjutfb.ríií). ocios alguaciles: 
CJUtfo.xo. olbsalf/ocs i luches 
Hiutulo.tV). ocios corregíoora 
Cítítulo.rvii.Delos oceoores. 
CZ1tul0.rvii1.Dfr0 efectúanos 
oel numero otas a boar si otilas 
Citi tlb.rir. otos abogaoos. 
CEirulo. rr .DCIOS validaros. 
€X t r ulo. xx j. otos pofentarozes 
C[ JCi tulo.rrt i.olbs monteros. 
Ciutfb.rrui. ocios gallineros. 

Ipbzo.tercero. 

C2CÍ rulo, i.odos junios olagu 
aroa ota mrifoicio real. 
Cíirulo.i|.üdos cnplasanüen 
tosioemanoas. 
CJL i rulo.iii.oelat' coteftaríonca 
C£ttulo.ííí| .ocla ozoen ocios )u 
r5tos i oel lurameto oe calunia. 
C í í t tb . v. oclas rccufaciones 

IS8 
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Iquefeoefpofarc o cafa 
re con DOS mugeres feré 
Dolaprímezabíuamcu 

rra cilla pena contenpoa en efre 
Ivbzo cnel trtnlo celos matumo 
niosiDefpofozíos. 

02 manoaDo ocios mup 
altos i muy poocroíos 
ícrcnpfimos i cnftíanv 

fimos principes rcr ocn fernan 
co i rcpna ooña píabcl nueftros 
feñozes conpuío cíte libzo ó lercs 
clootoralfonfooia) omontaluo 
orooz D fu aboicncia i fu refren 
oarío i DC fu confeio i rmpzimto 
fe enlamup ncblc cíboaD occa 
moza pozanron DC centenera a 
quín5c oías Dimes DC junio añn 
Del nafeínuento ocl nuefrro fal 
uaooz itjcfu tpo vt mili i quatro 
cientos i ochenta i cinco anea. 

W&Q c O T v ^ C ^ S . 
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Antón de Centenera 

Introductiones latinae (en latín y castellano).. 
Antonio de Nebrija 
Biblioteca Nacional. Madrid K Cfcaotoa imprimió mton 

ve centenera en camoza. 

l íber primo»; 
f?ritna oedinatio nomíni*. 

ommatiuo baet teces 
(Denifiuo teteu, 
ítotíno trrrae, 

yiccnlanuo tetra m. 
WotanuootftTa. 
jrtbUniio a tetu. 
VMuraltntótette. 
<0enmoo terrap. 
"Danuoterrte. 
ÍHemíanuo tetra». 
«Jocnuo o trrrc. 
^Mattuoatern*. 

£ * cuna occí matío ncm-inis. 
aOommariuQbieoommu.*. 

^ibiatiuo a oomtno-
pluralinrÓDominí. 
¿5mm uo DO mi n o p, 
DatiuoDomima. 
3Ucc nlaft u o n omino», 
y ocanuo o Domi n i. 
yibtanuo a Domi ni a. 

X i emmarmo boc t empl nm. 
Crmnuo tempti. 
"Danu o t emplo. 
ytccufatiuo templum. 
y otanuo o templum. 
¿ibUnuo a rrmplo. 
VMuiahntó templa. 
Cknmuo templo?. 
"Oatiuotemplií. 
ji Ice uünuo templa. 

Vlotannootempta, 

3.ett u oct Emano nomíni*. 
nommatinobtífetmo. 

Oeninoofctmon!*. 
•QgnüQ fctmoni. 
>iecufanuofermonem. 

Itoo primero: 
primera occhnarió od nebí c' 

nitté la fierra. 
£ n geó neta tierra. 
<n o a mío ala ti erra. 

Cn aecufan un lancera. 
(En uoan uo o tierta. 
C-n abtariuo ocla tierta. 
Cnel nró plural la* tierra»; 
Cn genuino oda* tierra»; 
Cn oatíuo ala* tierra». 
C n ateufanuo las tierra*. 
Cn UQcatittO o tierra». 
Cn abloftao cela» tierta*: 
íbegüoa oedi n anón od nób: c 

Gn nominanuo d fefim. 
C-n genmnood fenol 
Cn oanuo al feñoi. 
G n acc u.fatiuodíenoi. 
C n uocanuo o fcñoí. 
Qn abtariuo od feno!. 
Cn ntó plural lo*fcñcoe»; 
Cn gentttno odo* fcño:c»; 
Cn Banuo alo* fcño:t». 
Cn aecuíanuo lo* feñoie*. 
Cn nacarino o feiuze». 
Cn ablartao odo* ftño:e»; 

Cn p.t a d templo. 
Gn genitmo od templo. 
Cn oanuo al templo. 
C n ate uf anuo d templo.' 
C n unta tino o templo. 
C n ab latiuo od templo. 
C n ntó plora I lo* ttmpl o*. 
Cn genuino odo* templo*. 
<£n oatíuo alo» templo*, 
Cn ac tuianuo los templos. 
Cn uotatiuo o templo*. 
C n ablan uo odo* t empl o*. 
ü.ercetaotdinacion*Jdnób;e 

C-n nommatiuo¡l a pal abia. 
Cn genuino oda palabra. 
Cn oatíoo ala pataoia. 
Cn aecufanao üpalaba. 

afi) 

••Ubio primero. 

lo»nomfcK* pot ptopojdfin fe 
meüca odo* ojíale* le oedman 
lo*ofro*; 
l a Declinado oelMpionombie* 
l a Declinación odo* notnbie* 

tgo*. * 
orchnadon odo* nombre* 

don fe ponen nna» poi otra*. 
%?:cgnnta* oela cófrtunon. 
piegunta* ofU* figura* oe efif 
tención. — — * 

Pl 
l a » emano cortugationt» regó, fjxi 

©cío» dnrogcncro» odo» <*O*- •» 
© d o » uerbo»oe Draerfo» grite 

l un genero o I muerta» 

la»foimattentaodl»». 
l » ucrbo» rcregul itt.. 
JVrgli» para conocer i uicarla» 
wdo pacte» oda oíacton. 

© e I genero « d noniarev 
© d a ocdinacion od nirnibu. 
©do» nomaa* oiftcriaaa 
VCIM pactttttw <KÍM actkw 
S>ds>nyrnM*dMK<kM. 
© d a compofuri odo» acebo*. 

» iegunta»oda 
( H auatro pntcs. ^ —j 
pi fganta» od oitbogtapbii i 

V>:r 5üt jf oda pioíaliia 1 (rilaba 
iWguntaa oda etimología i s í 
don. 
%>iegonf; 
"SitguntJ 
•hegontto od ucroo. 

, od participio. 

u n t x n » partí» oda oa 

XMoa netboo ímprríonalt»; — _ ' T 

©doalnfmitiiUM. J 
© d o n gcrunoio.. 
pdoofaplnoo. _ *¿ 
©dooparticiilío». . — - . ' 
© d a r ófrtiKHi odo» nomtoeo; — 
© d a otdinacwn gntga y'. 
© f i o . nomlijc» t d a O B o » ; - — — / . 
© d o » ntmlbic» p j t tonrmícso - - -* ̂  
© d o » nomb;t»oimin«riB»»^—s-
©rio» (ompatatiiuMi íupeda 
ti***. _ 
© d o » aonciMw l » o t o i -&*• 

libio qumío. 

f\ígla» gínrral» para b bicot 
»ao o longuta oda» W t * a » ^ _ . , 
J\tg!a»paiadacinciiioodní ; 
*it ^T"* 
Kígla» pata d etemero od <*o. ^ y 

' a\cgla» pao la» pitmtta» M U 

' • I \ t« la» pata la mima* fritaba*- ~ * 
, r JAt|(a.paMraíiUtiiiu.f»ta*ai- . 
<• ©c&plt»»»*»»»»! b»»««íí»»i—*i 
^ © d o » g f n a o » o c t o « « n « » » . _ ^ < , -
. , © d a(ccnU. 7 T 

' ínhnoda obMporalaotdati 
M náoc cicrfj» palabra» poi la» q 
» r te» fe pática lo» pietrpto» oda 
<. gramática i no fe puoieron bol 

uct en tensas caftdlana. 

ut faccroo». romann». 
«allunt lamen ttgutae fupcríol e» 

plinto oiftíctionc: cunt aceita no 
tama» ofrenoete Dtffrrentid oua 
rum oíctionü . nt nna netnen ul 
ntná babet grauí.una jnuttbiuj 
ranoem batee icutatn. 

Sccúoo abfrifrione tum afine ote 
ríonibn» aliqtuo abnetmn». ma 
netqs acertu» in tanoem fritaba 
ubi eaat ante 3biai1c.ncm.ut atpi 
na» pío quo anrlquujtt» DIÍCC bjt 
atpinarts-

Jf cilio tranípcfitiont :cú ptaepofí 
fio ttanfpomrtu qttes dt eonera 
natutam fuá. tune cnim ultima, 
actntnt ut rtáftta 1 pet i r cmoa. 

Cuarto acrtTactióc túpatrictüa cn 
dítiea. amabit au fe accétum frl 
labaí piacrofntie ut bominunq5 
beocunqj. S*>unt autem patticu 
tai cnckticar. q¡. nc. uc'. 

ffiuinto Maaaatte boc rft tnm atetí 
one» graecae Itrtera ttatnram 1 
acttntam gtaeni tetinent apira 
nou.ut fimo» penultimam babet 
b;cutm 1 tm eaoem accc ntum.C 
pito» pcnultimam longam 1 aece 
tum in ante penúltima. 

alerto infenogarionr. qnontam I 
claufufie.qua» interroganue pío 
fetimn» ulfimae oictiói» fi liaba 
aculmu» nt oui» futox 9 cIUC». 

nu aguja, como facetootc romáo, 
IKla» Falta U» regla» oe arriba p» 

meto pot Dtfriclonrquaoo poi el a 
cento qetmoa ocm iftrac la oilfc 
cecu oe oe» oicionts. como p JI u 
na ttíne la ultima geauc pol lliu 
mete aqlla mdma tiene aĝ noa. 

£>egúoo pol coiuouca: quioo od 
fin oda oicio algocottamu» 140a 
el atento enla mdma triaba oon 
nt eftaiia antf oda coiraouta. to 
mo pc¡ ombit oe arpiño loa anti 
guo» oe^am arpiñan*. 

í t cicero peí ccáipoíició.quáoola p 
pofició fe rrilponc : q 1 • cócta Iu 
natuta poi q entonte la ulda fe a 
guja.como poi lo» bácon remo*. 

Cuatto poi atrapmicto quanoo la 
rncion atttattíua rrac afí el ateto 
oda frilabaque p" ¡toe. tomo OÍ 
ombicaí oiofí» 1 fon la»parte* 
atrtactiua» ere s.qvnc.ut. 

ú; uinto poi Itngua. quanoo la» oi 
tiontogtitga» tune caca oe nof 
otro» literatura 1 acento griego, 
como pol un tu. nene la penulti 
ma bieuí 1 en ella d acínt». ií pi 
rola penúltima luenga-, dacen 
to enla ante ptnnlctnu . 

£>eitopo! p!cgúra.po;qenla»cl» 
ufula» 4 pionúnamo» piegútioo 
aguMmoa la triaba ola ultiamd 
on. como q furia r» ciuoaoino», 

'Sfcaobia hnpifnrioanton 
ot rentcncta cn carnoia. 
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58 la mur alta % mur efclarerí 
oa míccfa ooña ífabel (a tercera 
oeítc nombze repna i fcfútta na 
tural De cfpaña i las iflas ce na 
eftro mar. tfomíencan las í n tro 
cuciones latinas Del maeftro an 
tonío De nebzuTa tótrapuefto el 
romáce al latín poz manDaDO De 
fu altera. 

í los otros fubcítos 
? Daffallosce uuejf 
era real inaqeftabjq 

Tjan DaDo obia al ef 
tUDÍo celas letras: afi miraran 
poz el bien publico i oznamento 
De uueírra cfpaña; como ro que 
foj? el meno: ccllos:no menos (o 
bzaría nuefrra nación a tocas laf 
otras enel conocimiento Délas 
artes buenas i boneftas;ques 
las fobza agoza en toóos los tríe 
nef: que los ornees poffeen poz 
beneficio Déla naturaleza i foztu 
naXcro el fitío % foztalcsa natu 
ral De nuefrra efpaña: la qual co 
moDi5e lucio flo2o nunca losro 
manof puDieran fubíu5gar:u lof 
mozaDOzcsDella conocieran fus 
fuercasn como cela parte Del me 
Dio oía la DeftenDc el mar mecí 
terraneo: q los antiguos llama 
ron nueftro: cela parte oel oerí 
Déte i feptentríon % occeano arla 
tico: cantab2tco *oe parte oe ozi 
ente Donoe ella es mas cftrccba 
los motes prreneos: qucla apar 
tan celas ¿allías aquitama i nar 
bonenfe. jpero la templáca % fre 
feúra Del arre: el qual otse trogo 
pompeio ques mur ungular: no 
fola mete poz q como Dirímos ef 
ta qft poz toDas partes cercaDa 
De mar: mas poz eftac buelta i 

rraftoznaDa contra los uientcs: 
que los gzíegos llaman jepbrrof 
poz q nos Dá la uíc a: los latinos 
Dísen fauoníos: poz que nos ba 
lagan i recrean; Do quiero ago 
ra uesír como toDa efta pzeñaDa 
De mineros oe 020.De plata.De bí 
erro.i oe tocos los otros metal ef 
la ínuention Délos quales no me 
nos q tocas las otras buenas ar 
tes efta o? entre nos otros perol 
Da. ̂ oz q alléoe lo q los poetas 
fingen que minio en gálica.teio 
en lufitanía; guaca Iqueuir enel 
ancalu5ía llenan ala mar arenaf 
ne ozo: efcríue plímo enla natu 
ral biftozia.quel ozo oe efpaña fe 
pzenereatoDof los otros generof 
cefte metal. <£l qual auctoz efo 
mefmo 015c que fus platerías ré 
tauan caca un Día a baníbal wia 
infiníoao De Dinero; quanco la 
posferan los tartpagmefes. lo 
qual concuerca con lo que De aój 
líos tiépos efta eferípto enel pzi 
mero hbzo Délos macabeos: que 
oro lucas macabeo como entre o 
tras muchas pa5añas q (os roma 
nos biberón:auian recu5icoa 
fupoDer los mineros De platal 
DC oro que eftauan en efpaña: 1 
que poz efta caufa fe momo a ha 
3er concllos amíftac 1 compañía 
(Tallo la copia igencrofícac ce 
cauallos 1 mulas.bucr es 1 vacaí 
ouctas 1 cabías celebzaca poz to 
DOS los auctozes: bafta fingir los 
poetas qgertonesrep ce efpaña 
fue paftoz: ce cuio cefpoío bcrcu 
les ueccDoz no lleuo otra cofa fí 
no ganacos enla pompa 1 arpa 
rato Defu mumpbo. Pero en fú 
ma rátaabücancuccpan.uino: 
mid .a3atc.fruta.cac%a.pefcaco.i 
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Antón de Centenera 

Libro de los Evangelios, moralizados, desde Adviento 
hasta la Dominica de Pasión... 

Juan López 

Biblioteca Nacional. Madrid 

€£fta obza fe cfcríuío fla no 
bit ctboao De «¡amou. poi an 
tan De centenera.la qual fe 4 
caboawpntciaos maa oei 
mea De maro.añoDtnafcimí 
coto De nueítro faluaDoz ibe 
íu rpo De mili 7 quatroattoa 
i no tienta años. 

nú en arene banura. Job lo orre 
enf capto.ra.enefra manera, dut 
en me otefe qeftas mis palabras 
fucff efertras en tibióse picoiacó 
efnf o o en pücba o tabla oc plome 
o peorrnai córf'copio.qnnruDETit 
pez q mica fe rrmatafí.o tob T q pa 
(abras fó rftas q íív qrrue q rucien 
efenptas. oigo te 4 aqftas. Corto 
qo reoéptor me9 mna i moutfftmo 
ote oe tita fnettetin? ftvt tscCctt 
cúoabo: pclle mea i ni carne mea 
nroebooeü.qticmfu^fu cgotpci 
nóah'V.octi met cóTpetturt funt. 
íbma. € por 4 po íe.q d mi recen 
pro: víuf i el BU pcftnmftD HÍ fo 
refurgííoero.o be ce rtfurgir oía tí 
etra.1 reme oe cabe fere atdraaoo 
ocia mi piel o cuero.! éiamt carne 
«rere a otos.al qual tere pe mefme 
i fereqfere.inofettotroqagoza 
fo/t mía otos le acatar i. íHqír x efpe 
rata afcóDiDd fa tm$a en ira fene. 
C&encraos pa pues ifr es que ve 
moa fue en carne i mfibte métela 
quaí carne bumana it wfno cía a 
mará fcgínal i faite oíos p bombee 
an¡T como cfpo;o od fbaiamo furo 
a puerta cerraoa qoáoo iSgé entera 
para i limpia la jjfiofa maore fupa 
i áfp fue miro t tenería ce too bont 
bit B i hw caite t erres otos miras 
eifcistos.1 aqlloo le moffraui cent* 
veso Dístico. Cita eo rpa films oí 
utm. Cu cree d uwnoo h|e ¡5 moa 
mtio. CComo d fijo fea ota natura 
le>a oel paoie.qrü ee51r.ru eres DI 
os uiuo.1 *qfto fea oda ucnioa p:i 
mera en cama 1 utúHe mente. 
ensucie !a ornraa pezla atierra 
nó cía bofha cofagraoa íumbíc me 
Ce quioo d fictifí.nifl 7 eternal fa 

remete ujefu cpoefttaáfu* paíJ 
b! a» po2la boca oel faecroete fob ;e 
la boftti q ca maffaoa «fariña oc 
trigo, finteas la* palabza*, toega 
lafubftieú od pan *>e aqüa boftu 
fe roma en íubfrana oda carne oe 
ibefu xpo. 1 aql cítate 1 momento, 
dra allí d alma por arütamícto na 
rural. 1 el fcbo poz xmió piona 1.7 el 
paorc 1 fpu fíete pez picoa décial. 
1 tosaetoétes ocnfo feñeitítiña 
boftta vai cocomíticía.1 íft oda fl 

f:eioto* ortos bumore». Cntito 
1 nutf ibl e mete efta la muirauao. 

gtettzt t hp 1 fmt ficto enla buma 
níoao oe ícfu 100.1 la bumamoao 
calos bumozes % fus acróetes cftan 
cIj boftia íuuibte mete, felá neme* 
la boftta cótinéte.mae no sernos al 
q dra e ntlia-1 as fotílejas 1 omefea 
oes como otos mene ela boftta erd 
euágfio of tueues ota cena 1 of coz 
pusrm Icuctá larga míte.paaqo 
ra baftenos auetoiroao 1 figura oe 
la Icr vieja T planea Tiuto:it»aroe 
la lep nucua. € ta auctottoat cela 
lerwejaesefenptaenriaras capí 
tuln. tlv.Ia ql oí j. Ciíere tu es oe* 
ftfeéou^.fic^trrrfaluatoz. SSia. 
êroaoera mete tu eres otos afeó 

otoo ficta falnaooz oe tfrt. €Wfu 
auetohoat al me ota letra fe etiroe 
poidmectaa-iprueuafeeñfcemif 
me rfarafl profeta end capfo.ilv. 
oow5e. ?frrfaruat**ino«oÉ»Iuft 
fcfbr. 5iñia-C3frffaluaooesenr 
(moz por faluacío odos fwlas.oon 
oe aquí Díje-feñer d nombre odas 
qrro Iftrafl.q fe llama, teteaorama 
tá.q a folo otos pt endce.oloía ebra 
pea toba eamefoij que uif fera fal 
uo end fdtez paz falaatto odos fp 

S »IKimiuitttrmtttuami> 
tkau tn rbr*. % t tUn tai 

end rñapm (alnada KiMfwlM 

IM6«1M ícgúiotorfJTMitrtt a fttü tata 4 d mimu tt pa 
m t ata» b g ñ d cateo i ve» 

ítfnm r«uw.goitfM. © K » wti 
nunct u líców!» oíd mtrua.i d 
moaw unte iWhitMKio afeo 
sot 0a teto» dteawM « a hga 
u U cítHUÍ tnd Bjímtt» tii)!o of 
IM n j « c«pfo.«i|. i«»*W) mttion 
lú» hliíiro.tnon»j»» otMiumc» 
htMooodatdM.tfarniti.inía 
tpm.atte.mil» W BM « t o n . 
CIcmiM toa naiM <ÍM fihfteiM 
rtannod atcte»c «tea al «al pa 
ta ittea tea gotnaft T ha anroa 
fe contra fita a««MDa.i laa hbf» 
aaaoarté marM. f«5«»MW>aq 
•na «ina al tfal «da» «cfcroa. 
(Mita ante ftgñ» la Ifr con mu 
cte «tlteMa ta catetá tí nn wlo ft 
gas Ir rfmuifTicl libiíorloa cuc 
taa.1 afr end «de tftaaa el auna 
cad ante dtanalatenascli nú 
na. ira a4«k tarta tftaaa la mana. 
niar> «aova < Iw aanttta 1 la 
Mascara «da Meta » d «tted at 
daca comodcoi*>n}H9»ilalat 
cafe toro» d intma.i«»rti mina 
fctnttrtr laenalnnxmjrWfMat 
dtaica látete* dtojta*alrajrn 
tea fa MoHgnaa tajnaVawa poj 
tea i&ir«fc»teto«t tatesraWto 
•aa.C0tec «ten Saa «miinn 
•rttatejcf acujefad» fnrtlloa 
tgdcaocnrrL C í l frgñte aour 
nnnutora end ccaaot «amana on 
MM)C. C«Hi«rmctt «roía tnooa 

laaaascbaatañna 
lafísteocitíuipo 
i o«o.q oel fu laoo 

manrraa. otene ttyfu rpo al ctr-j(6 
bnmano. ípztmfta mente po: gt 
nrtao» liawafmat Cgcgnoa ñute 
peí cófrfíá Éacramttal. éTCda pn 
metaurmoaefctuirOcíate «acá 
rumie 1 pnauta capto.». J*ic ( qui 
neme • aaai i tegátae BXaa «»a. 
5¿«u. e^iojíte orno pn agua lía 
«e^a atakez pn M 
cl««a*tu«fnlal 
ipojfatlatiobaoi 
falio aguai faare. Cntaql fercpfé 
• d oapticma M M i orce oe 
00a lauatoaoa. «no of agua t o 
neta (agre, i primero oefUtuti 
ad agna.DfMraKelp!0frta5acbj 
naa end capto, ná). Cfeb: tana pa 
rea oomtu oaun 1 «amtátuyibdm 
fa ablucionípeccatozía i m ritma 
te. Sana. (Sera fuente patente i 
aaamndta ate cata o «aaro. Sito ta 
ate igaa od tia i ateamaiasaifa < 
tWMca ate clertaa en Uua torio 
od ptcaooi i seto mdtraaoa.toca 
aauíacndaapnfmeff laaanpeca 
aae Ipualea i catnalea.í mene en 
cite oaptlímoíacramitalal cjeaba 
nrijaw) end notee odeaoicioel 
np i i>d fte fate. Cattenc d telaa 
twi cneltc tal cí acra tfretoa C^rl 
meta mttckcaaaalaacBlpae.S' 
gúoa mttr le cénate taepciue l e í 
erra mere Ir aaaga i taJUffct la c6 
cnpéfcMa. Oaarta mente le na fu 
jra. CCrtee ojaatt* ekette ebze al 
•a catea haja ae «W aeteno pataca 
la maréemela, cerno agua cafan 
grr.Cf>irmera mete harto lea me 
imgoa atogaoea.«t acan ta rrmffü 
orfpccaoo. «acto Ubtaoae of lo» 
-leeise aoobra. oe aquí la rtmifuS 
«da pena od pecaoo.1 pd tato con 

tJL 

alo al traca a aolátaa i «oe Itroiee 
C;tcbiaa i pfarae llámanos fegú cí 
cnur rí ¡na tnífu libio alof.tir wi| 
capfoaplís poi qldaaue fajei fuei 
(a pa cterr.púa la no fije alaa grife 
q mentía gfa trfctbirró-Cta quinta 

•pol qlcs oío gentraf» oocumitoe.ca 
afabcr.lrFre.iuntoo cerimofaa facti 
hnoa pcrptoa-loa qtre (ajifoo utnle 

* lf cuello», loa qlca no oío alaa orrae 
naoonca.pda po:q adcoe aula Of fa 
jet futtej pa trttt rnffu faluaoci. 
púanolahjoaloagftilcaicttrccó 
t i l feria peí qlea «te genctalte fa 
rtamitoa q fuete factihcm» «a Ir» 6 
natura ce ft otea pariftta.1 srfpúe 
la cíteuníw c5 lep 4 natura aouá i 
afu ftmiftc.i ocfpua «a Irrfjkcipia 
o morft.t orfpúa d baptrfmlfla pe 
nicccia mcoiáica titee i ti bacnoe 
remroioa.no era mtnefetr que para 
creer la «oao 4 moa lea Mjicfc fucica 
Cía (rotuna tajé ftoj anarrio gene 
ralea emolimftoa que 16 inoulgrcu 
irrmiffio. gfa t aceptació.gfu i oc 
Icctaxai. I^úa nfo frnoi titoe mroi 
oalcawoepaquefffaluafcnnocta 
nccdfario quelcah)ieíc fuetea pata 
que ajejeej Cía octaua po> que pfu 
toa i pMftineooe eri n mía fabiso 
na o DIO».qlca eajei i creer i qualte 
acfcRcr.i no cea oc fajar furt(a ala 
flanea i tibie elección. Cala picor 
ffínaden non pont ntcdfroao aloe 
«moíqne crenfe ni la ftcfcnrta aloe 
otroe eme no trepelí. maa cotingtn 
(te ft pfciencH i picocftinacai bfbav 

d puto poftrimct ..Cía noocna ra 
jo poi que la» pioltciaafe aman oe 
conplir crtca ola rroemptió.Ua qna 
Ice no fe cóplietá fi tunee loe iaetee 
crcwrá poi tuerca, maa odio» mar 
poco» a uta oe ctccr.i tooaia muebe 
oumbie ama oe qaeaac repionaaa 
ndtcrtaoaioaoa encapciumo. 
C i a quieta queftií. pol que nfo ft 
aoi no quilo mene apfeoiaa.Cr> ti 
paefta. Cllo quilo moiit aproira 
oo.poi qut ota muerte tema d pa 
ruciaan clfiiodcogroa qncteeu 
stla ceui.fíí aqudta ra jo ta pot q 
no muño acucbtllaoo có loa pnoccn 
tea m oefpeñaoo en najared) ni ce 
uelaeo en itnfm.1 celera. Cía qmn 
ta q uefricn. pol que fe aícóoto i pu 
bllca mente no lee quite que no le 
cebaren picona. CaVefpucíta. 
«9ien pooicca IV quifpera totleccr 
lea st tono muuimirnto.ma» quilo 
noe oar rxrplo que noe efedoamoe 
aloa brrmano» funofo»i ecteta. 

CS>eo gcacia». Vuncn 

Cífta obra fe dctlaie fia na 
ele euroao ac (anuía, peí an 
ten oe centenera, la qual ft a 
caboaacrncciDoe oías «el 
menee maro.aaoofnafctmf 
ento ae nuefeeo falna«oi ibe 
fu rpo ec nuil i qaatcoactoa 
i nouenta año». 
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CJiQut comida cí libro ocles euá 
gelios oet amento faft*ía ornea m 
paffionc. mozal̂ aoos poz el reuc 
CODO maeftroftep íuan lopes. los 
quats cornado poz mego oda mup 
manífica virtuofa feñoza la Duque 
fa oe arénalo fu feñoza. 

C^cábulo t>el auíéto DC! fcñoz* 
l aucnuniento DCI fe 
ñoz en quatro mane 

c ras es DoblaDo fcgüD 
fe pucoe füoar en aq 
lia pzofccia ó abacucb 

cntcapítib íegÜDO q D13 áfr. Cĵ ipa 
rcbit m fine 1 nó mécietur fi moza 
fecetit expccta cü qz ucniés ucnict 
1 nó tacDabit.eccc quí incrcouPeft 
nó ent recta aía eiv í fcmctipo. <5e 
técta ITOts eftc pzofeta fabláoo DCI 
faluaDoz ocl múoo áfr.CjMparefce 
ra en nn 1 nó mentira.efperalo ív 
taroáca fata.q el veniente véoza 1 
nó canuta t jUira q aquel que es 
macuto oeftas vemuas fu anima 
enír mefmo ocrccba nó fcra. CCT-l 
pztmero aouenímiéto fue cncl mú 
00 es afabez.quáDo vino afez bób:c 
poz nos otros piaoofa mctc.i aqfta 
venroa fue ooblaoa. O U pzimcra 
quáoo umo pozla cncarnació enla 
Virgc illuftraDa.i afí uifiblc mete. 
C3u feguoa quáoo viene pozla có 
íecractó éla boina cófagraoa efto 111 
uiírble mete. Ota uemoa fura pzí 
mera fe fúDa cncl pzofeta barueb. 
en cabo oel caplb.ut.encfta guiía. 
C29íc eft tis nf % non extimabitur 
ali9 aouerfus eú.qui aomucnit om 
né má oifcípline 1 traoioít illam u 
cob puero fuoctifrael Dilecto fuo 
poít bec í ths uííus c. 1 cú bofo" c 

4 v 

ueifaf e\^ñiaCjRqíte c» oíos nu 
eftco.'t no fera otro DIOS ettmiauo 
o pcfaDo cótra el. el qual íaí!o roDa 
rarreva oe cafngo 1 oifciplma. qui 
er DC5it Domna oe tooa vttu vtüo 
fai cíeñou a tacob fu moco 1 ¿ ifrf 
fu anuDo. arabia el pzofeta DI a ley 
vicia qDIO alos fijos DC vacob fu fer 
UIDOZ 1 DC ifrl íu amaoü.frguele la 
pzorecia CDefpues oeftaa cofas 
cnias tierras viíto es % có los bem 
bzes cóuerfo. Cél laluaooz ates q 
carne tómale Dcla gtiofa virgo, áfr 
lo ama publicaoo quáoo DUO.CÍOS 
Deleites míos fó fer cólos fijos otos 
hibzcs, 1 oefta vifta 1 cóuctfacion 
con loe bóbzcs q el faluauoz auia oe 
fa5cr.gíoía átigua bebiarca 1 aucté*J 
tica fcgunD loe bcbzeos fobzc el íal*, 
mo.rxx.it. Cíífpetá te efpcte al te *: 
noz.DÓDe pone q DIOS ama DC veniz ' 
como bóbze 1 q lo auun DC mofttaz 
conel DCDO.7 D15 áfr CC-fperá te cf 
pete al feñoz 1 oro mis plegarias; 
tUEfto es como ír pixeíe la eferitu 
ra fcgüD rfaraa crü capto.xxv.i DI 
rá enaql oía. fabla DCI tuyo q ba to 
maoo nfa carne. C$ü)c q ufo DIOS 
cfte es. eíperamos lo 1 laíuar nos 
ba po: cfo.q nó cefa lasgítes DCI l> 
glo üC3tr.oóDC es o q es Del DIOSDC 
llos.futuro es.ooc venir ba vn tpo 
cncl qual DIOS fácto 1 benoicbo fe 
afétara é mcoio otos íuftosi ellos 
íeran ocmoftrátes a el conel DCDO. 
como es eferipto encl pfalmo.xlvii 
oicétcs. quoniá b»c es oê nf m éter 
nü 1 ultra ipe reget noe m fécula. 
$t>ñia. Cílue aquefte es DIOS,el DIOS 
nro para ficpzc 1 aoeláte.cfc nos te 
gira poz toóos los figlos.C^fi mef 
r̂to oefta vifta q Dios aparetcer ve 
\ a 

•. 
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1492 

Antón de Centenera 

Pseustis et Alethia, écloga 

Theodulus 

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid 

fRnllue tí gcníto! nec quifquá tcpo:e mai'02 
$ pfo gauoet ano fupctum gcncrofa pjopago. 

Slítbía. 
^ncola pjímus bomo fuit ín bíríoí paratrífo 
v£oniuge w'prríum DO nec fuacen te benenu m 
IK)aufit ro cunctls mifccnoo pocula monís 
Í2?mti t aot)uc pioles quoo cómiftcrc patentes. 

!|Plcnftí8. 
x9plent)02cm tan tí non paffus tupítn auri 
{£rpuli t illatis pa trem crnocli tn atmís. 
SDifcoloz argento mnnoí fucccffit p mago 
í ¿ t ¿un pzímatnm nroít illí curia oiuum. 

í¿ tulat cícetus oe cene pía pzotboplauftn» 
S e ante ín cinerem na ture mntat bonozem 
jplec tamc etaní tenrremur ítípítc pomí 
jf la mitic' ante rotee \>cut enfts ante tolentca 

]jPfcurris. 
egregio cícropí oebetur taufa lítanoí: 
jj He bonte pzúno rimatnt bífeera ferro 

lfu 

£5ol petít octafum frigus fuccetnt opact m. 
^Define qnoo teftat ne oefperatío Icoat. 

(£beow>Ii líber finit felicita. 

jOiaí bernaroí oeregímíne ooWao jKaí 
mútratn milite s£píftoIa foebritrt ícipit. 

§tatíofo ac felíeí mílítí í\aimunoo oomí 
no cafen ambzofíj. ©errurmis ín fcníum ocnu 
et'íalnté. (¿oocerí pettftí a nobteoe mono 1 en 
ta reí familuna btilíus gubemí DC: qnalttcr pa 
tees familia» oebeát fe babere. H " qnoo tibí b?e 
nítet refponwm*.^¿noo líeet omníú terú mñ 
sanará ftat'í crin» negotío£ ínb foituna labo 
rent:nó t ñ eft boc timóte utunrí regla obmirté 
Da.Hnrri ergo 1 ttttnf.tf fí i oomo toa fompt9 

1 reoít' fút equaleatcafue ínopinat" potcrit ver 
truere ftatm ti* .©tatúa bominte nrglígentis: 
oomí» eft rninofa. quín eft neghgétu guberni 
tí» Domvm: i) gnw tn oomo talitmo 7 acecina 

íu)c facro cuíua túmulo ptofectum 
balfamum mañane olcnm falu t :s 
Jt\ tq5 teftautat uclut ao pzíota 
DQotbitu cuneta 

^rammatia pzebene opetam caterua 
Í3>ub tnú fímt pzcctbus muarí 
Q.uq3 otícentes pzotegae alnnnoa 
Htqimagíftrc. 

Hitas enm capzí oefeenoit ücUua atece 
SptDíne fignomm bínos poft fecrrat ozbee 
í t rpulit befpetia cbnfti fernamma amatoz 
(¿lípctcú genua ínnifum gu.tcqj malígnam 
üjPeragít urbe libellum centenera wnozg 
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<£eoxsolí líbti jjncípít: 
jlllyjtlnopü tetras íam fecuíua toiruít gftâ * 

|)n cancro folís tmm tooluítttr mxm$ axis* 
\£opuletatq5 fuas tílíf fub amgna capellán 
0TatU6 ab atbenfe paftoz cognomínepfeuftfe: 
^Pellís pantber̂  cuí coipus tetít fcttüqs 
<Wifcolo2 ct tígíuas perflauít fíftula buceas* 
%£míttem fonítum pez müle fozamína fcocum 

AXo fontem íuxta pafcebat oues alítbía 
fc^iírgo aecoza nimia t>auío De femíne regís, 
\£uius Ijabens cítbará fluuíj percuffít ai> \>nm. 
£s*ubftíterat fluui9 tanta tmlcetríne captus • 
2iufcultát>o quafí moDuIátís carmina plecttu 
^pfeq5 balantum grex oblíuífcítm eíum* 
0Ton tulerat pfeuítfefeD motus felle VOIOIÍB 

Hittozís alteráis p2od¿mat ab aggere tutus 
(Eur alítí)ía cania rcbtis ftultíffíma mutis: 
k$í íuuat \>t fcíncas:mecum certare poteftas: 
Jhftula noftra tuum fífcíncas quat ínkfum: 
0íítU uabís cítbatá: legem coeamus ínf quam 
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Antón de Centenera 

De legendis libris gentilium, vel De liberalibus studiis 
(latine) 

Basilio, Santo, Obispo de Cesárea 

Biblioteca Universitaria. Salamanca 

XeonarDí Bretínt « í r í lauwtíflí 
mi aD Colutíum Éiatott ín Jifia* 
gní ©alílíi líbellum p:$fatío. 

go tibí buc líbzum jColutí eje meoía 
|ttt aíüt j6r$cía oclegímbi cíufcemo 

oí re# magna copia érr ifíníta pe* 
ne multítuDo* Hec uerít? fu ne abe 

te ut parií líberalíe ac fanc tgrat* aecufarer: fi 
e? tata abüDátía boc tá partm mun̂  as te mít* 
teré,Hec mi io nüc agomec tta ames fiuut ejeí* 
íhmc bac tantula re furnmíe tute erg¿ me offv* 
cite fatíffacere pofle.SeD ut mercaro:eu foíent 
Deguílatíonem alíquá rerum uenalíum accipe 
re:quo facílme De íllarmn emptíonc Deliberare 
queant.Síc ego cum cuperem p:o mis fingula 
ríbua merítíe:ftimmaq5 i me beníuolétía quíc* 
quío mea opa Iabo:e iDuftría efficere pofltm i 
teunum conferre: bunc tibí lib:um tranferipíí 
quaíi oe guftaríoné quáDam fiutuoutm meor• 
qu$ fi ubi Doctíflímo bomíní pzobata efle fen* 
fero:maíou cum fíDucía Dances aggreDíar tuo 
grauíflimo atqj óptimo ÍUDÍCÍO confírmame** 
íam non parirte munufculierfeD maío:íb* tecü 
agarmquanquS ÍD quoD De muneríe paruítate 
fup:a Díjcimó aD ltb:i«n ipfumrfeD aD cóumm 
Di labozcm referrí uolo. Tftam et fi líber per fe 

l 66 



uerfum tcpue qc.quo fuertint boíea mcríamr 
ríDcbopuerílcm eme femeiití&contempíane lo 
gum x ífenefcíbile f£culum:quot> qufoé tale efh 
%á.t quéasmoDum írno:falÍ8 anímpita et illítia 
f^culí nulium finem mene poflít concípere/ílD 
quoo ut uíatícum parem9:omte lapía ut Dícunt 
mouéoue eft: unoe aliqua urílttaa at> eam rem 
fit nobís futura .116 íguur qm'a araua fnnt b̂ c 
ct labonofanocírco tozpefcem*. Seo merno:ee 
illí9fentcntíe:opo:tereuíDehcet ummqticqs oí-
tam piobatífTimá eltgereíejcpectarc ante ut co-
fuetuoo facíat ülá íocunoá atq5 tmlcem ufoerí; 
ca aflequí aggrcoíamunturpe eft mi axm tpe 
per feco:oíá abíerttmmc oemum ílltf reuocarc: 
cum p:$ter t>olo:em mbtl íít amplia uocantí re 
fcíturunufigo ígítur qu$ oprima éc rebanpar* 
tim nunc nos aomonuitparrim omnt tute rpo:e 
aomofiebc^os auté cttm tría fínr mo:bW gĉ  
neramttná ne uos eí fimtlea p:f ftetíe:quoD i fa 
nabíle eft:neu íta mente egrotetíerut pieríq? fo 
let co:po:e e^rotare.ná ít quí parua jgrítutnne 
ájjunfnpí pficífcunf at> metucoe* quí uero gra 
moa mo:bo p:emuntur: ax> fe curantes accer* 
funt* 2U tí quí ín atrá bilem infanabtltter tranf 
uectí funtrnecueníentesqutoem métricos re« 
dpümt, 0uoD uos non patíamúu nüc recta co 
flüa afpernantee. Hálete ín £b: f fto 
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1487-1492? 

Samuel ben Musa and Immanuel 

Perush haTorah 

Solomon ben Isaac 

Library of the Jewish Theological Seminary. New York 

——• 7 m r 

nwjtttMJ wn a^awfipifl fñtn H&WM 
W \v¿> w» woiimn mas* PKDTAM 
ír/i feBBWi^KrunBnwypcei^rBTii 

^ 'Jí>BW»»*^ntfjTipnE^im IOB> 
•* HDamJttvuBSitonm p w ^ t r c n ^ 

£•" fcp vBnroB'BnfeífnDivíKawnaa 
T&cnpK |pn ^pjttrwtnm TTD**DU rcpn 
pwi W Bw»?tfeBWiy&4>iaJittoa 
UK n>a^,yunaiiDomí<nr«o'nSKínn 
BwynS *ia p«> n n rrunTanSpanjÉ 

•mó *unj'miBow*nin5n*>-pmiu4 
ft m^í^iP3iru?aj»i£«B«tinn5'TBTAi 
TiO'fcS Tn̂ BT fn^aioinnínVíBT^wrTí 
tfoiy Tfiopifmm» airoS íSjm mntín pi¿£ 
w ar&nróy^np^WBvnTittt'B 

B'tMífl 1KT3JB' Éd^hyp ĵn ptfT»iTpl ft» 
mwo wap&npirnBn6p^p^Bra 
om¿;»HDJ? aróip KOT j>«pi fi» rvmta ropfi 
•«ai pymn PP Va impaB wa w jfcEry 

non» D /̂ionB'jTB^KnpKn W a t ^ 
hy wjmyprmTMBstMvv* f»Vur 
VpDfwOif rjt nrcyi vo w*i2# ttrn vtíp 

w m u^TD43iAu'-|yñuttannoaa«SBi' 

vo¡* vu> »i9 tfia Wi ron* nauVo 
BWiTiaifcrwVTntt »JBW3P0l60'BA 

BW Bróm^nmr»<nipun¿'D'DiíWi 
B^rapKnVauB^fmwpwi Btxuip» 

owHrp BtynVaai&Vrtinifcn Dirpuca 

aitv aéffaiwD&icrii^ac^iaj^pMn 
3V291 •TtwSiCTpBripuorrniniwa'npic'V 

nw piste ̂ «pvrópVpii'jAi 

*̂Ty rwio pfyiTDKB r̂oiticiajviyirui 
v*n Daí niniPTnroiÓKJTrvrviVwnS 
neyitt' ntfB*nngroK>n»>&SDnPTn 
roDuyo rwwnaa nn&Bjflaroi Vmu» 

qnoiKOm Bianiw mjrwnnî aau; 
mnanma «nimnapnVippKnVaBnV 
rAw iropai runamro PWw*Ttw«V 
pi OY&K majwpna uVrcjuiora 
n wnrtiPiBa'Jttnni<Vi«:wmn»npai 

nana mwru muña p raes» íunr? 
T^m waiww nmipicnpKiiraB/ 

nrwfc •npBnwaiAi'WKWD'nSiíTDm 
•o DKiy t̂ Mnonj? iS«¿> TO-.Vr.iHan VID 
wnVi« irta runcma avoVuVínt prminV 
rnymiSpiQy p«nrwittDB>nr)K 
»a mn* ViynwíVpwiuttcwTppa 
Twpm w Tra^BTWjiaVtaa/^pí»» 
napn knnajwwoa TDwrórwp* ipurfcfeo 
Tan /tWioaiKtiTfc^avacKi&nr^t 
rwr» *¿K»I rapn Vif myu^nn mainwa 
rfrro i W «a^mA TíaKnDKipBflnSii 
tyn ySKmaSanmsttWBrp&wrtM 
rom. BHqyowoĵ tt̂ TpBB n̂iinpoTS 
BH^KVÍ »Am9\Vi'VP»A'aioa7íiM 
*tt>vi) MVI pitin IwTveK^wii'uion'o 
ímn» DHK^o»Tpa3Bnn»Dieio3iu«y» 

fe nwipDMWTrmwwKTDTjo 
BTAK nroatonmaHBTpB'Dnniiiy-pjry 
tfon Tima nta iApvmwi'JB7Pri6mB 
Bwymyuri piAínpiymoSMn.Tti 
Twaiftpon TD^TnaWoMrapttPw 
•BW lAl BVSü •hBB̂ JB»TWM»B'U,l1f*l 
mawwiâ naaTiaaBfen v̂tayngpina 
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irwmi fuainainn^a **»* mnin^iifta SanwriftfW^wtta I I B ^ -, ¡ > p ¡ ^QÜ- »rona toan 
»3§ roí an^ra or»* wnn nvttN »*!&•< p * r*n «rntanirio 0 DI- tsrbs 6nltf u'ipo pnai muí 
p K í» n*i »*yi po a>? mfo nucas «aiy ; -¡.n;: Dn*K3 K3B> ¡paa âbo n^ orto j«yjp svívn 
a^a i pK pnan ô n v ¡atiyai "n"1 ̂ 3 -fe - r^""T l >'^a™ nflftfcva m av }i¿» lyw naví mw 
n Qin i * toniiuSnijnwian * nan vwin jrww ovn •$? É*VÍÍ [mvn pii Tp npv»")« ">n*c -.si 
aaaa iSf»! io»raaJ na tea' nStaon n*va vw "ai emn pw* aaan n*ti a Ten w w t&yrrmn 
i¿ittaD^pYnata9a«tt¡*'pY-n laaavtponn a tapyt'nB^ipvienn'uanniti pan V K Í !I 
r^aa^a^^pny^DnTaiÓTOíW^riyna^iTnwinTayarrn mnnaar.«*jp ó T0*a 
|a ñtó$ip TOjm *S nsw» '-3^8 « n m*u ̂ a« "p nn»»njypS -rao vn rcr j ;&¡. n 0/6 ps t¿* J » 
a ro w a na IIPS-M TIU^ ai¿> ra 1 Tañí "ĵ rn na ayiapi o v a : on KJW (nif -y -pâ pa r,»,n 

aiSatsqnnvnidifaü "»WT*a i jn^n*ansTWij«oani&»93pa]t xiíicsi-.weacnai 
»Kia vr-tf̂ iapn n? í*¿a ? a ^ rana mía iww T».K napn tf;«4 nxnn £¡? PKrnpS TOW mm 
0*a l a w ^ ' a j a a n n ^ - i ^ T n w v r . N ^ Í Í ; . T I »y$?j H^pK!n*fiiKSi<i*i£»,irna33nan 
•1 lÓiinwtrMwoonrM^nKayKi^Oi..*» * *»• »;ai u-yr^v.o,*nntfiw**<amu^ntóa 
TW n;y>ya n¿ya Sj¡? lia*? TWHTQ V ; * » - o # ¡a* »• i.yi ; L ira "> a atjft? r«< j'« n> a 

»^ v/isniSnS ¡YÍ J 0 J SÓI rci?& ft «• - vr ~ •-'- •*' J* * «̂  ¿ » 3 r i. - i¿ r. p • «<• ̂  i> B»Ta*wi 
•«¿>a» p'jaaiD^ijinjnvw jipars«a^<cr*.r.b#4*^¡ 5 -a ra» ^ i -,¡5'- H Î («pnÍ2 tr?^ 
Ta"KaküB4iaSntWQrr'«'*< niap¿ionaiS»rv»'j aia^s M:wr»«.*^iyvparin¿"^i£^j»a 
^iqnnttn^riíwji-iry oanKínfanTfiaK'Síí»^ n > ^ , • Í:Í^;,],';. j-»i,. ~u ri?^aam« 
«ivamínjni3T03iyn^^»i5-''ra-xT,»í!wSr.-1;:.r,.„ 1 • *.,. K •;.-•.-»•;. ÍS'JI BaS 
•n'iyStt^ir^niniyi'ii^atti^-víiíciyon»-'^;.;-;::^ ;:^ ;•• *̂i>¿¡¿ ^ .> :^:i> f; 

IK^a niivir,piaiiy>i7i<ia«yTiyi(0'AW*< nnrfiw 3> *>w -: ^o"4*nrin«raem 

nW twíi pnr* m»» «mma oíaN rnnS\n r t : « i v«;v 
twn rr^tn nann Q ^ Ü ^ J ynr n r ^ a , T ^ nn -? e ^ pSi sppi 
naiaa npn 'a'Da jnan naû np» Y W nvtS w»¡ u-.i, t í i Ŝ pna 
ttivfn 'a» >J *B* Duunna ->ai JJ?-*» r«ca c t * • ••¿•< «Vn ir«i 
jrn oSv«i»>«SrtvoSB'¿inri v u v > *>-*- «a n&T¿a 

V, w> .m\n Sna» |j«S ib^ ; i en B Î «•. j ,^3 
íoma-ny» ipa aioiic »̂a yaiieyay«tj «^ a. ̂ v «>n 

V)j»0iaSip^vnSy bn\ -pía i .» vi ^y 
«a; ivyi«an0«U3 S*fitv ¡t%" ) x Wwsb 

¿ tastos misa™St<iK:̂  -«m T » -at a ¡ a»Vj 
^ « y na» ern* arrV S#{ n^a " na*6o u-'vj? ^ 

" ^ n ' 11 lut^V »*Í<I v V w »'H»v SK mVsn o: nVmt 
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1498 

Antón de Centenera 

Diego de MeléndezValdés, Obispo de Zamora, concede 
determinadas gracias a Juan Sánchez, como cofrade de 
San Salvador de la Iglesia Catedral de Zamora 

Archivo General de Simancas 

ma*.$ poz qnto ws K ^ f U ^ rftvrS ¿ oifte* tm real oe plata pa la obia ocla oici» igleíia i : 
(amoza lois píraoc rí gosaííoe todo lo (otee t>ú$o rt tooos\>í os ftios i cnaoos pot cafar ícycuo monor ¡ 
oe íiete años n oencys gosar oe toso lo fufo uíctjo.&n teítímonio dio ql t>os Dimos la pzefcnte firmal i 
¿l fcñw iuá o mena cóei coxóro rcanus oepfcñal oda oídja i&Cta ímpief o mella fe<$a a-t>< C oías t 
<vi ul i^Siño oe míllJt cccc rt nonéta rt oĉ o años. 

j3bfolucton. 

170 



. 

J n ttd noCc smi. lOanífícfto fea atoóos los q las pzcfcntcs letras vieren cerno el muy rcuerenoo m 
rpo panze It feñozoon Diego mclcnoej oe valore obiípo oe carnaza y.cl venerable fenol toan oe mena 
(u jmifoz oficial It vicario general cncl DIO» fu obilpaoo pea lu crpzcío manoaoo.oíouja ¿toco» los 

pfraocs oc fát faluaooi ocla igtia catrcoal oc c,amoza q (era q oc aq aociátc. q i,l qcr cura o.ctujo ocl oiebo 
fu obifpaoo n otro ql qcr pzef oucrolos pucoá afolucr cana y qnoo q qticre oc toóos IOÍ cafe» i pecaoos 
n fetenas ocxcemunio q oc Decebo el oicoo lenca obpo poozu ab¡clucr.a vn q fea oc aqlfes cafos en ql qcr 
manera refetuaoos y oc matrimonio iianocitino.$}tcn oc gtaoa cfpecul otozga ales tales confraocs q 
pucoá oy: muta c rpo oe cttcoicbo pucíto pea autorioao ozDinaria c tato q bmicré tooas las patenas có 
tres «tas figuiétcs ocl ocbauano a tooas las ficttas i cus oe nía feñoza i los oías ocios apios t evange 
liítaítasri tooooos los oomigos i toóos los otros otas frftruos qia igt'u maoa guaroar o fe acoftútuá gu 
aroaroa ¿ios lugares oóoc los qalcs cófraocs bimcré .1 mas tonos los vicrncs'oc quarefma;¿¡tc aíy mys 
mo les otozga o gracia efpccial alos tales pfraocs q f 1 falleciere en tpo oc entreoíd» pucíto po: el oíd» 
fefioi obpo ocn otra manera amóntate otomana e ql qcr manera q fea qle fea oaoa ccicuaítica' fefepul 
tura ¡1 tecbo» los oiuinalcs ofinos cótooa folemoao publica oe obícqascó crus alta n tañenoo las canpa 
nas.pa lo ql íclalce el entreoíd» po: oics bozas It efta milnu gracu otoiga alos fqos 1 cnaces ocles oy 
cbos cofrades tata en bcoao oc fíete años q fallecieren en tpo oc entreoíd» con tato q el tal párate no a 
ya ícyoo caufa ocl tal cuttcDicbo y (y el tal pfraoc fe quiere mozir cítáoo fuf pento 1 entreoíd» o oexco 
mulgaoo poz la nicba autcaioao ozomaria como oíd» es. q ql qcr faccrootc le pucoa abfoluer 1 oar pe 
hitéiía rt el cuerpo oc ou» 1 enterramícto en fagraoo e tpo o entréoidw pucíto pos el oíd» íeñbz obpo 
o en otra ql qcr manera poz autczioao ozoinaria ptooa la oicba folmoao como tino eíoutcrá oexcomul 
gaoos có tato q no aya oaoo caufa al tal entrcoidpo como oictio csijtc qls Did»s curas itcligos les pueoá 
cómutar qics quier votoŝ menoos o romería» q aya tecoo o tvjicré (Ereepto ujrl'm 1 roma 1 ftíago nrc 
ligio y caítioao-íitc q pucoa afuelucr alos tligos las oras no tesas rt mal rcsaoas.gté q g05e.DC qtro mis 
las n DOS aiuuei farios 1 pccf ió,q el feñoz.obpo masa oesir en caoa vn año en casa lugar po: los pfraocs 
4 cfa bula tomare ji te q fea partiepátes oc to»X|lot g y g p a g 1 iouloccias pojí los fós pastes aplico* 
be roma camenales ar̂ obifpos obifpos otezgaoos alosBic fctbo:es ocla oieba latcfia q fus Umofnas oic 
re Stc les otozgo mas q fea partinpates n pf orre» en toóos los facrif icios mifíaspunlus amvfaríos jw 
fumes otoñes 1 en toóos los oteo» bienes fpúatcs poz el feñot obpo 1 poz el oicbo tu cainioo ocla oicba 
tglcíía H cnclla n pea toóos los digos ol Díctjo.fu obyaoo fuere fecbos rt Dichos ppetua mente pa ficnp ]a 
mas.C poz qnto vos 'K*^ p t *« r t,i % -5 oif tes vn real oc plata pa la obia ocla t id» iglcf u oe 
jamc;a fois pfrabe n fosaúToe tooo lo fobzc Díd)o n tooosvfos hios 1 macos po: cafar feycoo monotes 
te tute años n oeucys go$ar oc tooo lo fufo tid».&n tefttmomo olo ql vos Dimos la pzefcnte firnuoa 
¿l teño: \uá D mena cócl coloro aanus Dcyfcnal ocla Diê a igfia impzcfo cnclla f ceba a- i-t - i Días oe 

-v» »>11 í^gño oe millJt cccc n nouéta it ocho años. 
^bfolurion. 

íü¡fircatur ruí ¡te G yo poz la autozioao ocl muy reuerenoo i t°paoze rt feñoz DÓ Diego mclcnoes Dcval 
bes copo oc (¿moza ati otozgaoa n ami cometioa te abfucluo.oc toóos los pecaDos 1 fenténas oetcomu 
mon.q oc Dcrcd» el feñot obpo te pucoc abfoluer 1 oc tocos los cafos al oid» feñoz obtfpo en qual quite 
manera rcfcruaDOs. 5té te otroga q gojs oías qto miffas n oes aniverfanos 1 pcefíones que fe fasenrn 
otea vn año poz tooo el obpáoo poz los confraocs ofta bulla .gt en mas q feas par t icipátc en tonos loó p 
Dínes fci as n ioulgennas qios careen ales are,obtfpos ni obifpcs otozgaton alos bien fecbozes,̂  fus limo* 
ñas Dieren ala oicba igfta catbzcoal DC (amoza.̂ ten mas que feas particípate en toóos los faenfíos míí 
fas vigilias aniverfanos pccf iones n entoboslo» otros bienes fpuales poz el oíd» fenoz obpóipozfhca 
biloo ocla Dicta iglcíia enclla.C- poz toóos los clérigos Dd Dicbo obifpaoo fucrcji fecbos rt Diegos ptrt • 
cmpie iamas.¡j-p.ni.f.- î .amen. 

y 
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Pedro Tovans 

Dialogui II Apologetici 

Petrus a Ponferrada 

Biblioteca Pública del Estado. León 
CÉKackbarZamo:fUÍ>cm!e ffcuang. Snm 

gboibe rcdempto. j 555. quarto 
nonas Septembice. 

t 
Spologctícua 

Sptideue. -febílíatros. 

**"•-, , , ? r t , , 6 t o ™ , «»«"* «mi* 
*»; w OuctMtbM ttpmoa fom. m¡ 
Wm fencaptrU tatrapáutoa pjnt> 
iWtotmarfrtíUufoMtodtiiicrnf c t 

r m*am$tytvá\fi1*ttíctbm.eur,A 
——.'enhn aga»«mto»,i«ftrio.qaod flnc a: 

-™~^-»£onfoao<w«flrainmfiL'3obo:feiiie8nnnpfaní 
int molfíhaa magia loitt amia» wknafrntítnf p,« ai8t 
ríapwípcraagratwJrtrtdJMOobuaprfftjrtiMfotoit St 
qut* K wrcat f:rupna tUmitfHmií igimrqaíndo ptmoi illa 
pt W« ,ac mandaa dMrr ddtma plal$ crmmrriaí pofirn ir 
ntbu9:pcrtffa8íítamilllcoc}jlcarl,mtnKtp:oiiíiuilb6; 
BoafalumtampmniottanopuunitTotte.ttlKCTftfhíilibt: 
rtott tatiifÍL&gnMmam Rtntratmi ofonttapiataqj. 
fUcteaioru nawramarftarianonrxiflifftpflIi.iQui me 
dua l»baWtítwb?0,ac pwwi aradlTimS iaikant, vrt rriu: 
cantfflboítrabon«r.CfimnBadW'íani feudiatt boí 
tanto mibl Peeft: «namoWítet grariííimw quo enm pt« 
»«Tiarar'irím&tfpínái*©fdojBÍ«í(»<|aí,í(l*o .ppcranu; 
manam ¡acut.'torlamfabmde teíJeC-.foitalTtbitctu etla 
ratutawroblti«mbwrtorr(kJíiBi«watTfiauicsop!ftcT^ 
m»iffiimi«irnebjJaBi>H mmtcMa tatccmo.ambicrft 

É T A B Í Wmi**»fC mecncrfceail» •cate» 

Setewboaawüíaiwiiin fnw.waWmtta. tajeaM 
naatopatocia tpatltfM *cataf<T<jioia*at.lcj 

SdCMfoM l.jpraKjÉtfpfirnwltai IwpVwrV 
godea»te.tpa.aaaa»cafcrw^aaiara.%ajyaii»-
4ea».*.e»0U» prn ̂ i i l iMar tMi ía la» — í w i 
£ode«Wfep*l<Mfo-k6e •**>> 

h»«ajnitM<rta»awii fcrUaar. 
gKcaaaiao.adar *HUett.*nm<aimw&. 

- f lW i . t aaea . t . i aa^ lcyg* * * 
Gxpa4aMje«eak<»aiMealM.I««raa«aW< 

f 0.11. pa. ydwyp* • « « i * » * ' " » * " . 

gartna^pIvfciaH •aitactcdc.kajt ad ala aemlc 
fe.t ipa#aa* 

Ha*a.«* 

4a43«a.«Wjp«M*** 
ja^odVaípal-jff* 

K « M t u a — * » » * * ajaja*-

SSS5***''' 

Bpclogfifnn. fetiTTTUI. 
Ifc m i irafocdlamot) ótalo* pontc.Srd mr non cmmne 
tnocfrrtí, rotura aUqnaodo vt©Bm<a admftioiifiugl 
«ranrur:pfcrnm fltu ac luinmllcatnboí nrruoo Uiunda 
aavpib-Bfqut [andcai«om,qm»«t mattre contra boa oí 
bj»trMnno8aiKW3i;»t.n.n»bilímbiflotfrrptiir.rrce4 r< 
cu íe»uant:fi lana libaaqi ootttina imbuuíint. fu non 
wdíoqwaudíaMcomtmpto luidlo qood knoom «fcrr. 
•agaa par» voiuputca qnt. Bl« fuá «mita tdfcMna ,fiW 
ht^nwHIií Captaint-Bc na* fl qulatrrNaum trnaciua inda 
aarcimuraus politlón» litrraiorf prnoammrduin;con» 
lonarrf.ploCfmiafilNIabuürrnilodcturqi.imíanincmi 
ftra,*t mil* toa Sptidc f cbariffimc conngiITc. ftnoiiuHt 
mfl6cn»qoVpwm»(luit macbina rt»bomm6 róñame, 
boac nodumíolnah acuim ríltx naturali paitia atqj me 
dendl artr.S^. 94 mrlioia .V an> fi longoe annoa te or* 
Wpíumftrnarajjoa omní» barbariflaínúmonrm mlftaa 
adnem am famtm t qmdon©agítina pul rrflptxrlni) 
•dî ndooconrWo.ícd eacnriüoquircaaadnoavrniom. 
^ óaVa qtanii taaomt, ad baa nofrraa tonfabUaaoafa 
amtakwm.u qntrfii vt aiKlligo jiollo wWa tíTc m mo> 
rviaMecpaconimitmdttanl Ubi trica qui m«> baa rjcnrf 
Itaatonfcribativt flqaandoodttm fl« inurUgfndum cao, 
IÍunonam pifloiion ailoqnar; 11* alija hipamam: fií 
tniwfetuíTcfwiítpIorre noítrc faaiomababram^alr. 
'^lí-'fatpwmoarbtmoiiiniírtm -noptaa.aalr. 

f f « 9 0. 

C£todrt>atZamotf|otrruc Zouana. Bnno 
abotb* rfd*mp«o. I>Í3. q uno 

nonaa Srptcmbit». 

. . 

f 
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,i 

i 

c3JHuftrífíimoac ma 
gnammo Kbundpí Domino ̂ an 
rico De £ara:t>ucí fflaíarcnft:£r c 
liígtií i Mentíe coitiítí: Utcra= 
rum patrono: ̂ trus a ̂ onfcr 
radafelícítatenn 

© n elí «ir tnlrerie ílluftHlTtme princeps: 
neccurtctncrarífconfidcntiinctaabma 
leuolte (adfrcc vmimnate vt aliene gto 
ríe; t>ctral?aw)lfttirar:cj> l?omo cmdmcne 
módica i tibí ígnotti&opdlaní franc ql(l 
tüdini afeare tu( aurüeíuerím.Ouü cntm 
(vt anttquam ruam ímagí num ciatitatcm 

íllcam) pzeter belIicamglo:íam quzmvclut f?c redirá no m 
rea maioiibuetuteactcptítt, políffcnee literas ve con fia 119 
famacft) afilduo(ludio iUuftraríe tauirerí9,non mtbi foc¡ 
currttcutpotifllmüm apologéticos bostñalogoe nuncupa: 
rem:íniquíbu9* pugnam non twcctane: írritos bofttü caí 
nattia p:opulíb,co8 nonücr fuo tpfb? gladio cefodtee 1 ve 
ritarem quamum ín meeft afopcretlíofo qnetundá piudícío 
ofTero tínlibertatem vfndíeo,nífi ut embillítmeac pzoinde 

. iK>WHmttt€pdnce^4tatcrfctí^ 
temBJuífe fummaconandiacondltaílhad quem vt ad pa* 
tronum t*l fcíalogi ípllfii* fronte tari eram.Sccípc ígtiur 
quo folee vultü íblcndldiffli^WttocHentelam mam hbcl 
Imn buriato quo nctmilcaertWgiiaowfucriafvialiafd: 
tüt>imqt$flncQ0tfoidc$i%<m* tttattimmmwduD. 

. 
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Pedro Tovans 

Juan deVingles 

Cuestión de amor 

Biblioteca Nacional. Madrid CfeneceeUfowUamadoqiidtíonfcc amo2*.Empiúmo 
Ícenla muy* noble ciudad oc(arnoi&cn cafa bt 

1>f ilro '£ouane:a. r r v tu .Ma* r>f I me0 
De julio. 21 ño oc muí y quinicn 

coiSTfrcynfanucuc. 

jDcaino?. fo. M 0udhon 

C flquiconi.cn-
cala obra. 

_ _ _ „ ' (5a caalad oc Coa* 
miraKtaKbc*!* coKtMl ( r r n M w t 
careara rey «o* *Jwiaa*ixeu>*tas 
baUandoíetab*^cste-.opa*ando ala 
fe«*p«T*B cardad que C W ^ * ¡ f t 
I M * I j w Taacataagac V«*m ka * . 
maua oda oic** (i>W « " " • «*»• 
«ajamcatefc ott*J»:eoHto qual n 
d panero» be m* n n m « t 4 » e d k o » 
rtaterfájerakrtatiaaakrBeonekalfoco 
mofirkUroectonokruirrabecbonrf 
baytd 1 » orto* (fcetofogen talca» (t 
pudiera tar«*»\*wqnecc«itak«*to»S 
Vx**f<Kmnáo:qtKmmmxfnct* 
br «awt quedo c*nfaT*1***Kpkatorto 
b***icófafon»)foap*t«Tci»dicnco 
•kKiwwmnx anafaaaní ton» toaen 
ra a borato k apunan* Bofo awd» 
rrabakMpellgrocaaalfatralVulad t í 
tHofoafccmMtarMMaK que titee. 
(tPoatpoitoiniiuHHHailout U « w 
••4 atenea oetaecopeaasix fa padre 
Kimparad. MafaMarcomo otfcaaao 

tafayathfce 
«r*»to#i 
rtlprcM«»M»»* ,í»ifo 

WuunaJoqn* 
pataaaaerka 

arpoiaujoa 
• fWBTtl» 

dMMdBtja**' 
Mrt»»J£fo4t<»«cm>B 1 lTll 1 nal 
anjBfoMdoeeaajroaÉl *e forrtfoM» 

«uta* Caco. Coala quatt COR murbo 
peligro etraba» y no raro» contenta-
raicnaoecgo cato ciudad oeTalJcana.oó 
M É M fon* be moneda conque 
kawncoiidKKnrjawpudKnct otfrc-
citaaokkkgni n ueeekcoa «luán 1 fc 
embarco: ba srndoíu fia ala* partee oc 
J u h t . Elegado* con nempo pulpero 
ala (rtarfíiUrnla ciudad De-fekrmía fe 
ortontwcoqcecnUottbainlulalaBa. 
TotrarrcraacbaaqurcncUaar.ilnlaaj 
BOT algún nempooeubero bwtr retar. 
Eaalcompada »namur bonrrada pol-
ürfioa algún tiempotoeooe muy akgnn 
«oiarntoebulleron, fcnd qual tiempo 
imicbaeeeirefc'riecon rn grande aira-
gohyoqur{i>iej*»b*ii»anoaibie tu
rara! lorto ciudad ocTaldcanaoc no me-
no*»oblebnareqiKcnanca.£l qualrráa 
c»adadoe«ople(aniibabiiauaqucren 
| t ^ Tita Peta* rvbke que rriclU ara. 

Meara 1 nobkr- cauaUrroe cu» a/na aa, 
1 tpaaria natura-

urxtoererrroorElpalia torrar 
aanraaJEaaaadoeniM cauaUr-

naco* toe parkncí** yerno i podan 
rffa» tetrao Manatí PC Tintar» Pctauan. 
fcflidopuí«lae cota* caerte termino le 
ftgjnoqiKttouquctjPe .arVcteanoqrra 
vmamy rublcléto:* baida con va* bt-
toiayeErakoa llamada en tono eflre-
• B O C vawdrbcnaofara coMtrikteah) 
barbe c«»oad *«opletanoTmopaeltar 
cneBaatgunnrpo. Beia qual t-clucna 
ene fnanneri en tata manera le tnamo 
KMjuemanipafBoníabiaoarrtnieJu 
• atooeleopodaoar centenunsento. 
botone amado tconliderado el rakr. 
merecer i virtud oc í x lacea: toda» Ua 
cJpcraataaanccfperarKabealgún bien 
aaia. puinaa.'la iiuriiak <errauan.Con 
de Tiendo koc i Tencidot oc enrrmada 
oaaaoaeoaibaado no podiendo mase 4 
•joldlriruiptnaacoidopiouaren age 

Irscomo ortos r 

Mr 

no roacdwtloírnrl (UTO para fabrican 
tonobaUaua. rrftofuequccon la com
partía ocla buc amigo ralquiri peto po 
tlerbaraliteaiak* algún aauo.<fbotcl 
qual «trrrmnormbiar parebaatuc aoto 
ñaparte pefncongora.'iíitroeomono. 
caloeirulraafolae narra TtwacatJcio 
queenertemilno nepoque cite flarma. 
noeitopa*ooiaituiadefo«beriedpe-
I«naquclmeíno la cruel muerte broa 
ta*tqu»áfaeii«gonelrbcrtldt alegría 
r>aadoniieal»bueot«1iolina:< corra-
en;oen fu*m*ke. loqualpoiflaaaa-
nofabtdoníioooloicrec» en (u COMco* 
que penló perder d narurallanlo. 1 *«o 
b<ípoe«aeniucbo6t»arwpcnia»«ea. 
toaqucpjcüfamaria le panarí tobarlo 
que en tal cafo t * ajjraanaaaakaafaaai 
poimaeibieiiedadcjnTiitawiareicnrfa 
6 *^baa»iaotaKparadp»rléateem 
bMaoai^ariconMarKBirxIaitrada 
faríga<ot1calparoeruindifooBCií:dql 
<el»Wixfpue*Deaa*oimadoodoqfui*. 
«oekaiaiidoqbiacfcibeluparteoiorf. 
(eoiocornra<oaíucamaio.fca«ienpo. 
coeoiaallego ato ciudad oc f dcrrala. 
•TComofdrSrt oc(pue*i>e Uceado ata 
cndadMfr lerraKi: tv«oa*Ulquvaa 
Icnodncoruembacada. 

. «ce legadoa f etírla fderal 
kacnKk*aCranadi*a i : f w 
l:nu< notadas murba'colaaco 
InoaddanaefecoMara coaata. 

c«lcabablarrJitoa«anera.lan«caidad 
jraot en que ate pone loa. aarba «do a » 
dadomcnieriíaa queB«ciiibaiada«rBa 
«aiw«oi*i*c<»a1>aa«ai>c TcrnieWpi 
roa iBecombidanjaa a ocacararudan* 
fraj»Vt»aiiia1e«caarnoa'poaer rcaar. 
dMltoanforaioaeaaaraoa^Kaoiiecreo 
que qnaato en m faber coa m tMajaj 
¡¡ (tgiiaiaMipa'acoBÍ)lar«:eiaafe»«a 
aerarrMrjtlóca:cauto pama* éntrale. 
< r r t r « luna que r»fciJit«infoaranTa 
loqcítigoooiobajerBTiobugacionaic 

cóiírBUababtortclacípaaifmecIrrra 
labxanTimidtnoblejaaKHattnn. 
mrnto:tuoa*orocaaranr«nK Irojutl 
oemaneraq peoiapartloJiaaocB m r a 
«jir^nie«(poncionTcocntipara elcu. 
cbatna«lnoieloquecBtalcalorJmirjc 
termax: pero al lía (era aalot qaeccaw 
pudrrcofuprrecuaiplatoqoclbrobu. 
gaotooljiédLXcaloqlbTTemdatavnqiic 
arican* hManr mucltrc loque e* aa hl-
taoctobcrparacífolartexnaa pelar co 
noccraoquítoeltuf omeprteila TCIÚ-
radiaaaoiqfoMotaracnrrelmalque 
roa malea eatoemroaoe Mea acrcfcrn 
tánqultoru perdida leba kdograue la 
qual ncomocoiito'rolnntad armo pudief 
lecontoafuerqaeremediaaalo mrnonq 
poincrTrtcenalénalaridaoefeandoru 
faludquecoaioUBrfaarracaranraaife 
no» me mando que 6c raparte le buenrq 
u ai párteme a Tintaraoar Tteac capot 
eoacaiaae. l a v n a potqcomottbtOh 
cbo tanto tuBotn leona 4 aa» porto 
acrecer maíoioate ayudaría: 4. noapo 
iKTcaeaoadreaKdK quttubasmcnrf. 
teTTdeelka.Xaorraee que be malta 
tananplaíerlenencnq hmtadoacó loa 
rureeq ma»crudc<aloalUíía:tanreab 
loíTnoacomoloeotro»* podrti rncen 
derqpodrtJIercaulaqutlaoeBfrana'r} 
<wiaboaeaaiariiir'llaaar.trTieligiar 
dCT pe faene i mela nía tu ael remad» 
oa pudarnedea poner. £ pot tanto re rue-
go q al parírniepoi clonado le tegaeba 
naqueoir*qaarraqoe d rfcaaao tiara. 
%aae»ia»to|iaiia p i i f i lapa, tome 
fo pojqueaaaa #foc«padoru|uTiio pue 
dabataarquidoarerte Tañere: penque 
«fiTaarado a reconfotorbloque pcidií 
anMaiaial le pueda comoa verdadero 
aaiNto pedir algiaicoalcto que coonelo 
k poedaoar.lo q ra pabaier crtaua api 
todo»S«era»nado:fien* vejura raya pa 
KayoibayrlaniyanoTutcraacaeíodo. 
1r4»rBO!teruega:qadc6ru1ciudtíga! 

0 p"*q«fco teriaca*.** aa«KraqeaaruTrbeaar«»ekrnarcoawqcra4 kparáaba 
^ ^ r i o a o i a l ^ i e a u K W o e N a r a o ^ t a r a a i B W ^ a c f r a a c o * ^ 
fotran-«o«rnltmoetbuca»»o«ircioetin»loaTdrnfemonobar«amal:dbue-
a o a t i * a « i W y b i e . y w * e l a r o a > r j 1 ^ f I J W ^ p . J f d t W ^ r l a « i t o t w a g c a a a 4 a i « 
»mala#luraecoaote.tla*foqaialrwdei»ry»r«r«dw-c«*ele»nea*iato.ani4 
praaapiaaiTMrtna'nrartnaTirraar r r - f r t r f l / i i i | i n,mtutaail1|»»«i iÉa>l* 
do t^lotoqírlpoduienarrrxaberotornoojqpavlockre^a-cfkrra** 
birCTcabieno poiqb» 4coa*nnaajii loaijeirwqiirrTtneiidtoaalocaieaanTlopa* 
danmcoibaier roela glo*ago)*r 4i p»r;e. 

jflrau menf o r Declaración oc toda la ob:a. 
•aarfiauciCTentocaupirkawcaltovcnrabí, vnaataepoilacautoarribabl 
K í a k l a U , y u q laataoactoar* meMfoedi a r a r laaiaaiaaletvaaaotopakto 

qui<r«rratj . l tólen».i idaiftn^iodoar»ndt4í»ofk-aí«ia*troay 
~ « q c l a ofcMtaaraduyyloarautor^»dadr»:taerra« :ptodo» tic-

1 ""^»4laaBflaB»<«» ,*a^tÉjiiia*aj ,"J^ 

£5uciTrion 

mz:opoiawco*3aniirjc«a(arao«qamkao^M«:«aMla«pd, 
aiera«lctr*»oda*aiutticar*ir puede taba-a eonneer qaaí ton loarrMdcaear uwo* 
auM.qcnlirxn.epieftoqtoMcbaVk^baf^^otnaalgotlpcfbotoDemdad:». 
írTOqiodoíWííuaieroaibaaiaaqeiara^^,^^^,^^^^,, ,^^,», 
rMacteMMVapokabjdccfttiraffttofcco^ 
UPaMqaqkBÓtiM^ice.Tcrdadqlatitoirrtir^^IcnnirdrnaowfamikíW: y 
atov.forIw*i«.«r»(Batoor«»ieKto*toqnie*l60»eMaofae.faMaiieKdp1| 

rli>»Jl<larn»jv-r^r,^ri».^a»jío^ilfnóbultTOicut»i^oncnitooqrt« 
a atañera oj^Tatogo ea tKataada 1 nlpu€ne*f*o<ík»l>*caiwmr»ytD€*tm** 

. . i . . . . iii«i*awi»iJofcf)ewoaKpw.<k«ala»ocernaaniiaaaaaW 
foreniedwiadaeTaXacaraiMaaaaia*Tiradorardero ta^aaalfcyendokiwarria 
faaaaa^4erato(otoqe»cl*»j*iaM»a»Miii.laqualcla>aV>«a aj podre lacrad ana. 
trie arfo »ciodaeaxraae»n>*fa>r~«r. i>»~^^-- ' • - « - — • - — ^XZ&SSZ i^dnnbalaid.fenaawa • J * N W » * j » l a j a j r W fop* 

da aj?iacon.-<5coí BiniíTn.'enndilicba' 
tee^yj lai apánpardlaiM» 4 laten» 
na te mitote oebatoiu ruedaba parado 
(.icraw rodarnTtcomrati adanacoaae 
(a oc nucuo aplanir y lloiar t onla muerte 
oc r ¡olma PC tu 1 aniiim' amigo 1 betma 
no inmuno con todo* quamoc armgo* 
rnelinoilotenta* pue* que la muerte nm 
(uno le ba ocrado. flm que no me pida* 
rni*particiilaridadr*Prr.in'al:;nii«i»a 
k* n-K'iiati:hno 4 mneño ir qurd J bque 
akgrartr pueda*: po: rito en genrralco 
aurr^a ne todo* a nokne y oe n auer torn 
mapoi4eUoeconbonrrola* murnra ya 
repoton tiucon amarga itriikrtdabnii 
ra*Pelftandola.*lnacaria iciraygooe 
mlenoilaqnalrnmipie'rncia atabone 
ccrunroandonn a fundí . 

#¡Canane {Imano aSalqoeran 
dtjmfoparamv^ir. 

1 BfanjanM h la r mirdj.l pe mi 
|mueriema*largorrp*cnmcpi 

rranudirgaieointrabecboim 
carta peropueala Tidanoha le 

radoma* lugar para panvfcocmiperito 
ñame. Voteekriuobdtatontpe romo 
nutitra bai aUa paño: poique Pe morbo* 
lofabia* ; ninguno larr comofur ni pue
de laber mao pelo que Tio.@otoquiero4 
kpa«qiK luí mimngunoocqiianto*ana 
(o* aquí tenue te queda biuo laluo atou 
no*queenpnnóquedJ.t>u-n k que no* 
K m * * enibidtipoi no auertc bailado ton 

noierroeparanobrrar raef raeípafrt: 
(oawlby ticrioqiit loburra'.i oieltoio 
pi'inue agoia t ono't o 4 tu -nda kia qual 
publkaua*.tlmfuntflrie(>jopaiaiutí 
luí lo iKi / rnconfort . tiUMifiri i rr l 
l>.-i j'irjniaitanaaa vida bonroto muer-
ir. ¿Jomk'egunconneníoaretitirfrcj 4 
el rcrdadrrorrpofofcbaHa. SBiquepif 
trtioereiii.MiloimaiUiViko tonlavolü 
iail6pio':qurrltrPararrinrdioatiiiipc 
1areeconwam1babrcbo.ee miterik-iio 
q icplaiigaeini muerte pouiuce-placóla 
peqiiceneftr mundo be Hdomaecontíto. 
S--?i mi auíenrute fueregraue: píenla en 
que la Tkli 110 ee tan larga que pieilo no 
no* vramo*: t rondlaclpcrancaque Pe 
iiipcikomcccn'itlabiuc toiento.saola 
yna tola me parece q a mi anana oa pena 
queriendo pe mi panrrfefr a mi cuerpo q 
ríe lulo pe [pedir fr pella ello eequemieo 
lo» 110 aran p.-.lklo ver amifetoiaamerl 
inilín paraq-.iepemk aquí Matraca)* a 
(emir Liji-.uqaliarlpero:puet qacaaí 
pie me laliec u. flerdad es que iiempie ef 
pere cría muerte el pefcantoqueenla TI-
da ik'lailaua.É no alargo m**p.'iq mi bt 
un-k acorta que a día y a miTulaarnl-o 
iapi.'cabo-ene.'mtdan.toieaPio*:ai',en 
na auna encomiendo. Ibecba en <er 
raiaaoie-.vlíete.PC atnl. Zlno otiml y 
qumienioev POIC. 
( tl4enlamueriemaeeinibakrdoreii 
turólo ni rerdadero amigo f lamiano. 

(fenececllibiollamailoqiiertionpe amn.Empumij 
fc era* muy nobk ciudad oc camota- en cal* be 

^•edro J. ouan* a.trraijMaepelmc* 
oeiuno.anopemllrquauen 

to*ttreyniaaueut. 

" ~ ~ r-rmnraiaaaili iuiu--_jt^__l_i axi *>»• 
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1539 

Pedro Tovans 

Juan deVingles 

Instructio día muger cristiana 

Juan Luis Vives 

Biblioteca Nacional. Madrid 

cScabofcdpicfcntcltóquc 
fe intitula ̂ nftruction ocla mu<>cr cb:irtíana: flEnU 

mur noble cibdad be <amo:apo: *£edro 
•jtouane/a venue oías Delinee be 

*afeaYo,ano&fmilfquiniC' * 
toe y treinta y 

mieiic* 

Cl^ologot)c3aan3u-
fWMnofbbielaSnfrrucrtonoelamugrr 

cfeaibanaíOíngídoalífercmnimar 
muyefclareckiartrTttficr 

manaitritcficua. 
•©TiOcjrwtnwrtoiwfííiiHiyftrfiiflTniu Wípu t fe 
m^mmmtSmitmmmmátmm wmtaám ¡mu-

4tu(<pada(<.a> riiMpfumai lo» qakibtfiaA&ai 

r«lbcrctfcr:ncimboiiib:ctxiodo«c9«*<>KM 
, • r Nuca i odoí» (cío q ftb« «Mwrrr «B»<1¡ M pl«()qÍM»cdUrc*btle*<bcraMK«.C«tlaMnrtirn(<dicM^a 

rob*Ua4MfctMTWce(i«iniT<r)MipcUír»fattodoe:4 

í 

4 rjtuu.loqMil#Mriti ITMMMTMMMMdo Ocio piteKT9( c 
fifrr~rl l|r-T"1iln un rifmi fi<irlTTrTTiiii)iii liiMi^m 
poinocrrtrio:clrfUaottiiiUewofiK>((Tr'S«Mr**Óli*#í*lhtK< 
«utídotfpalTirpoí Tnt«iKtooiít(lred>»-'t occl pni'»lKfc<U»piffi|I 
Ti.«o«ocí»»:!iHmo!x<Snoj*tücoflwyi5k>w*m)d.am«Kf»o 
fi»no(V»cfrCTCUar»l3úo(»u:ú)te^>rfdc6mm>/i«ípne»l«TfÉ.tn«f 
B— iiMPfgMttiedCTcnOgctb—tufoDrio/j—btawqdltr 
•ntffcininffhíllímiTrTrt1<riif rrr—uninlnM—rtnaw 
orr.tqtt tMtmoiafumtlak»;Ht.í¡at!te*uai»tmm m<l«l< 

XoisiMt mKrtod*rucatiuncac»d.-ro k>»IBi •!>:•«» t>uoit$ 
»—TPatwli— >t>i—»n«tíii»—conft—«(a»d»ÉMlff«Mk 

•cftfafnJaDoariM. r« fe fui otai.a>n<<:l «porto!) q«dc» mxr. 
t»^poilo»dino/torfpcr»»í»tmcl rffiKrco n*no«M Kankoe 

ycUpjtamnkmo—i—t b|macnaiolMaiaiio«ad«Feln. 
SJ.<1oc£.»*fTiaT«M«oioecdr>rv.«.d*rmOi»Tdo.:r»^í* 
do* proqueU fgnotaxfeiwnMcksiie TntttagKatrarpoktantn 
•KM pm » tari» —tbo>(ftgww<)cdlttc«)«»o»taD»«iwr irtocartdwpowlwrTw rtiWhwi(im»».u»l«o« 

¡M 

* 

C Capítulo pa'mcro.oc como 
léoeuecnarlavírgen^efdefunnV5. 

¿Hrcofabtb0tiítflía-
tomádoa criar/y Doctrinar ai otados 

queíecomtencroeldelantnate-
>poi bien que nmguntifoo <c pier 

da pudiído emplearte enfu enarca i in« 
ftrucrion .fe-ucequitomaro: curdado 

bcuemoe ponerenlacriancaY vida M U M M M M M 
fitndo ton tnpottíte al bánr bumano/que todo d bifn fmoí 
qi»eeiielnifciofcl»5t*pucdennrerroocjit ferpoicaufii 
rxtaermigrreeírgunenel^ceirooeftaobjaíepodracopie 
bc^cr.1^er»<cklatamnaoíuclépcurarcomolrcrie,Y 
que rer ocomcr.art*ídela lecbe.?onte todaecoiae roque 
rrumiicboqíílao»ffkfomadrc<ipofliWcfurflt:lom*TO 
acóínarcm1fcüitardx3'Tf««oancr.Yotrc»g;randí0pbilo 
IbpboeOL a rajón bello pardee pancipaiméte (rr pwq" aura 
tnae ama r candad entre modrtoWa n no fe ofendiere po» 
me diorlnóbieoe entre Uttamarmadrerrlamaqlacrurr 
a quien loe mAoetanbie meten Homar madre. Có maroi ra 
jon píenla la madre \ ce fu bfry iaquicre con maaarflcicf/ 
ala que (ótamete ba trardo en fu vientre r parido: mae aun 
oeíde nrna tenido cofi oe córmoen fue biacoeoadotetedx: 
c nandola oe tu fángre r arrollándola en fuebacoaertoeq" 
fon como trabaioe r fangar bajen tener ma*ttrravgado y 
vcrdadcroetamotparacónwbtiaepueeattendeMttoioe 
pauonepoe que oanquidoíe crian ba* muí boalcafoque 
ton mto rer» pionero 4 otro ocíame loe otoe y befar la con 
•moer licita alegre verlagMgcarquldocomic\;ar>el>ablar 
I N M M en fue pecboerogando po» ella a otoo v r* tirado 

A 

cSígucfcla tabla txl pií 
merltb:ober3Ínftrucnonfxla« 

«irgtnce. , \ 

C*3r¡ piolólobteue Dedicado ote fercmffima rema 6cr 
mana e nía (retunda mtptcmon. 

ÉT erro piotogobe ?uan Jufhmanoabmeímtt * ernaren 
el qual Dedico fu traducán. 

g;tBnapiefaciont>cjuantiit»»ÉMi»Wrw>»1iai«>ato 
fereminma repu oe Inglaterra. 

0iCttpOTtO)^ecctnolct>cueciii>UgWl)lt«. foLf. 
iLapnulo.ri.of la reliante rnne* ToT.it, 
C*p»tuíoJi|.ocloepiinicroeetercicic«. fof.iii. 
Cap«Blo.m)J)etaoocirmabetaeo<«7eaí». fo.v. 
CapItino.v.ocqualfolibtofl-aoclícrrqBilrWI»'. fo.r. 
tZÉprtiao.viJKtaTirfwwted. fcfjo'.tnit. 
tCapHuio.Tn.Brlcnrdrte.tiae ********** 

cmd«L 4**m. 
CapHBío.rin.oelcurdado que cnla virgen fe ba«nmcr 

quantoalcucrpo. 4l#». rr. 
Cawtiilo^i^k»earatiKX»'«nertfeYcteirB. foT.r«Hi|. 
C t apitulo. r. ocla íote4«JVo retreT««et«e 0fUT*gen. 

fot», ti m(. 
€m*****m****y**** fotcttrf. 
CafinilMt.©flaeTirtudee oelamuger:r oeto#e«m-

jmvmüwi**». fdio.terfirt. 
t*3tan muger ame? beue moiir que prrder lav*«vii. 
Cii^Wlo.ttÍ^ecomofcl:aPeaLie>w>ei'<hecafa.-for.riy-
fj*m*x***\»tktoi*y <«r»>iie«. •foHoJrl. 
Ca|«W..tTi.ocUeoan^ae \ bofke. <foUw|. 
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cbuítíana: bonétfy&mnie, 
tomo fe ba t>e criar vna ooléw^a 
lia cafarla:y bcfpnce oc cafada 
como ba Oe regir fu cafa r bínir 
bíenaueturadanictccofuma 
rído. r finiere buida lo q 

t>eue t>eba5er*2Jgo*a 
nücuamétc co:ríg! 
do Remedado y r 

A redimido en ••• %. 
bueneíK*' - 4 
Ip Calle 

#*».*>ñño,Jb.tBxttit. Jí 

1 
M 
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1539-1541 

Pedro Tovans 

Breviarium secundum morem et consuetudinem 
Zamorense ecclesiae... 

Biblioteca Nacional. Madrid 

l<#: td fríotaS olfidnm pcrfol: 
flcndam:fccftdum<oriíticnidí 
«em Ztmozatif ecclcfl¿» 
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fUgsfggeiimtet* 
<JJf «dptBtar regfjlggcncras ^entecoflcSjCrfníta^Cot 
ico: id btuinB ctfidnm perfol: pozís HlfzifíL 
ncmínmtfccMumtonfatiudí CC &efo!ennfbu8,pztnci 
ítem Zimo^n? ecdeílf. palibot, e i buplíciNif. 
fHDabe* íamlectozpzudens (pEt IT Meta fcmozía ve! tes 
Calendarífi ad longum rifpo fltim mobile,coneurrent cum 
ütu:itavtínvnoquoq* Mefa. feíloíblenní,vrpanctpaU,aut 
rilex* reciteffeftiuítad patean buplicútale feílum poftpona; 

<£e>e f€ílmusmbii§H0s tur reatandumin fedidamfe: 
ÜÍÍÍI lectionttffi, riam nouem leetíonum: ? fcflf 

fTSdaoitaqsfn p2fmie,q> nul uttae illa nouem lecttonS que 
!um feftum nouem lecnonum i n ipfa feria fecfida fuertt: trSfs 
cttralpiíurafuolocovtrecite- eattantum percómemo:atto: 
tur in alio*Sed quotiefcuncp nem ad benedíctuo etad magt 
l?í ftozí a vcl feílB alíquod mo s vt bí ccum e (1. Sed vt clare in * 
bílcaut feria be quíbue agen? telligaa, víde be boc ejccplum. 
dumcrt,concurreritcumfefto iQuado Septuagcflma conz 
nouem lcctíonB,níl?ilDefeflo curreriteumfeftotóucrflonio 
nouemleetionfi t6c fiat?ntfífo fanetí Ifbault, Couerflo fanctí 
la cómcmozsno,ad benedicta ipault,portpomtur infecunda 
et magt per afiametotatíoné. feriamfequ{tem,et'f&otycaf* 
5" alíoemm annoageturdeo púa quiín ea eft,tranfeat per 
vtcflvartattoínbiíToiijeetfe: commemezatíonem. 
rtie mobiItbu9.£t femperper fr£tfíínbícta fecunda feria, 
totum annft fit cómemozatío ftierít quoqs fcftfi fotfne,p2in? 
befefttenouc leetionfi quando dpale,velbuple?, tune feftum 
be eíe no agiturg anam etoza: tllud cócurrene cum bñka,re; 
ttoncm vt fupza bktft eft, n i ÍT traba tur in pzf ceditem fabba 
abñicafnftatnfe palmar un tum,fltbifeftiuttae nouem les 
vfq3 in bomínica ín Blbte in? etíonfi furrít et ipfa feftiuita» 
cluflue.Dcquoregulí ifuolo: nou¿ leetionfiqtif fíiipíb íab? 
co podíam inuenies.Sed ín fe bato fuerit, tranfeat flmilíter 
ftiemob tlibu e folftitbue,non per comemozaiionc.Qf de etí-. 
fiteómemozatio fancti oceurs plum-tQuando^eptuasefl^ 
remía.StmfcftoSfcSflonid, macócurrerü cum relio ipm 



1539 - 1543 

Pedro Tovans 

Juan de Vingles, ¡lustrador 

Missalle Zamorense 

Biblioteca Convento San francisco. Santiago de Compostela. 

©abbattoofoiicfopaícbs. 
ar. 3Jnrpírimbiii1ítatí8.:c. ¡ r z ~ X ¿ T 

S 'te3fcipcD¡icciu$ Sacra, f f ^ T ^ t H ^ : ^ • •^ 
fimwpjcces populí mí ~ j~~ J~~t~ .) ~ 

ciimoblarionib'boftíarfert oeonouroiDigiuJct íu 
pafcbalíbusinícíaf? mytte* -̂  • ••••• 
riieíadeternítatisnobísme t í^_^LT_z!T3T£JS» 
ddatnteopCTárepíofícuf. ü - — - r f - T — T ~ ~ 
Veroñm nhn. ifrcíac.o. - ¡ r t ^ O w S ^ o l í 

£r omitía fi> ftúcrt-S quñct Calmare. 

zzz. , . [ .gi i i j i j - .—J—zzrzj 

cula fccwoJÜ.íHtné.í >o- jtecmídé omnitépo;c3cd 

mimKrcbílcú.<£tcülpírp ibacponflímúnocteglcsio 

ni moKiurfúcojda.lDa nus púdica rccúpaícba 

bcmmadoon»;,uiiii )ra; nortrúimmclart¡8Clr£b:í 

ti 38 agamusoomi no ftuenplc cnímvcrus crt 

r, 
f 
9 
• 
c 
O p 

c 
t 
8 
ÍJÍÜ 

A2¡2¡¡3L. 
£licth"epúcopí. 
15fl)teti$rírg<ni8íinarty¡íe. 
£aífiímímarmfe. 
IJarbarewsimsctmarrr.-is 
Criípínjwginjaetmarrfíte-0eta»danctí íHndrec. apoft olí. 

tríec. 
irire. 

pie. 
ixkc 

pnctpak 

H.cxadíírirgftiteímarfj'iis. 
£ tilalír € meriteiiferirgims « marry. 

w í&ainafípapjíconfe(ÍKí¿ n lee. 
< p:ídk Tfratwepiícopí'flarbolienfía jr.lec. 

tn£ap:Ko:no.bota»fe grane. 
, flícarocpíleopl: martfii» 

Ocfau? í^cepríomsrirgíntefl&arit, p;¡ap,¡lt% 
;£ugcmevírgínteínwr ¡r.Icc £ir.rri>bmttr. 
aajancpífcopiínmtT:» 

fcc&Mi*Ífcn&ewartort.f.3WÓfí. 
©jlicrwabbart* pfc ¿115,1,3 jefanaiida. 
^yppildrpjiik-ipilc.bíocra.percoinnic. 

cnrgtnfeitfWjf.icj, £ftrrv.buúre. 
íancnCbomjapífteW. ptíndpale. 

^.joafalteoonuniídiinandaí redtanda. 
tfíirftafiaoñiiwirri3Jdu£b;íftl. Soknnc. 

>aní p;otomartr:i8. píiudp ale 
fflfegpoftotiacinnariiitg, pzíndpalr, 

_ _ * ? n̂nece tfam marffAm. p.-ínopalc. 
5Cbomíepilcopictniartyífe. bmicipafc 
Cranflanoni8fancri3acobiapo(t3Mí pfc, 
Srluatripapírtconmlo:». oupler. 
•¡pfOTnocrc £o^frríticúMgÍM}jttiip< 

uorionc. 1P>er eoniúnl nrtn. 
íCúCiifpcrgatur ac¡uabcuc 
diftarocídcpoiiaípcranitl 

Acollo pcregdní&icct 8. 
Cdpcpetáficjtnlpero 

grtearionisruprtperriatn 
mandat«ii6d curren* per 
ucmrcpcKTíeadlocúfancro? 
odfdcratiKangdusoomíni 
bomiocciuifcnirrcdi::bC' 
ncoífponat irerrnú. 3nno* 
miepatris: filíj ct fpir <t"fó̂  
gfJBM¿jbc¡cfep 
|£imanaperegrint»ic?ti8. 

A iCcipcbuncb.V'.ilñúi-
ftentarionciriDcríeac* 

labo.-iomrü percarmano-
niafuprtvúKaeralcasotn 
ncoc ircni.ic iiuuucur pcrtic 
nircíccur'adlimíiiafanctc* 
rú. fl.cnio pergere cupis:ct 
pcracroobedícitriertic curra, 
adiioerencrrar^cúgaudío. 
TP>cr£btíítíiomti. - ci¡ ¿t 
[ignotBwwnofancrjcni 

3Jn nomine patm 
ctWícfrpírifmlancríBme". 
€̂ •4* írneefterio eructe. 
Aflncrífíca oomine irrnd 
fi<xi¡xiilúp.iiTionieriic:rrrir 
ímmidstm<obfr3Culu:;ere>. 
dcntílniBíti re pcrpcriiü per 
ficcrcrfflttTP̂ r /Cbííítiiic. 

/ItyiT.i&cmipfiíe, 
3n milla ocui:pri.<.v>fficiii 

|¿nt(tcij k fmtti ltur(.. 
rw, .Hipúuín.ri.i vwus: 

cíqtüfccit 
¡ mtfericoa'ií fui, 

i' l\i»'<icjiraKpjnicfi!«!nnií.»'Cio 
fpmro.ljuV™»icíupiTajliíin' cíinl 
oLiCtau fu. Eicofcrjx. Cciicdía fiti 
"ft»« cfcita.íhálfcli'c.Hrwcty N 
fon 0o? ia icrcelfip. O • a (io, 
Oa&nipotcii8 fem pifer̂  

ncocnscjocdiilif.nmt 
lieraKincófeflicncrercñdd 
crernannirat «8 glo: i.i ac no 
iccre cr ni poréría ni a irn"an« 
ado.Mrc mírate :i]iu fi: mus. 
rrdurdemfidañrimrare.ab 
oib'fcmriniuniamur aduer 
He. 0.Ü\ i-mío: rccjn as tnn' 
cpn'oeuepa. )Í;!I.IC.M!IO. 
T J Jaudínosóíporensct 
i L,inüerico:<oe'.rtqciiiro 
uiiiiii trar cffino: mabenedi 
ctione potíiKimpleárur.pcr' 
¿ecxpi-bear-ui-apoffo. ..d, 

i -ltofrB:fIc«Co;i(bio'. ' 
r lei«<í|ttonUco.'pozare 

ítramébjatonrifbíiiriíjrol 
IJOCTCJO mébM ib? Wirfaeía 
meinbííinerctríeieíabfíf. 
)Hi11idcif isiiuon11m i]iu ad 
b ¿ret merctríd: rnfi eoípu» 
effjdnirí£niiitciii(inqtiir) 

• 
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nfe 

:.^'.' yin. 

f/\ • 

g, / -.Jiv-í: 

e ^ w M y A I Y: ¿y -o?*-?< 
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Agustín de Paz y Juan Picardo 

Ludouici a Methina, medid, singulare comentum capitis 
primi secüdae sectionis Mesues... 

Luis de Medina 

Biblioteca Nacional. Madrid ImpfcíTumZamóraepfcr Auguftínude 
paz,8¿ loannc m picar dum, 

É*CLARISSIMO 
A T U V E I L L V S T R I S S 1 M O VI* 
ro Antonio Illcfonlb Pimentcllo comiti Beneuen 
tano,Ferdínandus Atetas Beneucntanus artw Sí 
philofophíaMnagifterprimarius linguae latina: in 
Academia Salmantieenfi.)Salutem. 

J E N E R O S I S S I M I C V . 
liufcpanimushaba hoc proprium 
I at que vclutí peculiare, comes ínter 
Ipaucoscxccllcns^vtquemadmodü 
liufcacumrationefeftidit m geretes 
Ifchomuics inaní rerum fuarum exi 

ltimationc,quo<acfliusprincipumvirorum bencuo 
lcntiam aucupétur,ita eos oprimo mre compleíratur 
Sí all iciat: cj fuo ingenio male fauentes, opera multís 
quide fudoribus elucúbrala «indigna tamé arbitrant 
per qua? debeant apud dios huiufccmodi gratiá com* 
parare. Qjutppc res ipfavideturexigere,vt quodille 
impulfus vanotcmcritatisinconfulta?calore mirü in 
modú affcftabat ,nuníp aííequi mcrcatur. Hic rurfus 
cumu'atiílime recipiat quae nihil altumde fe fentiens 
aepotius omnia humilla conctpicns ubi negari íuftc 
credcbat:vt Sí ftulta vendítatio pomas defería luat,8í 
ígcnuuspudor legitimo patrocinio fubleuctur.Q_ua: 
nede nihilo díxiHevidear:quamob rem id ctérum 
elle volucrim,paucis fiper tuam humarútaté licebit, 

^ : • » ipp—T • 

^ L V D O V I C I ' A 
M E T H I M A C O M M E N . rumuicaputdeAlcx 

Mefues, m 
IR O H V I V S S E C T I O 
I roí exordio in qua Mefue,vtr apud 
Imedkoshucufque magno habitus 
Iprxt k>,cuiq} fin* controuerfia tan» 

Jtumipfi fidti aceommodauerunt*/ 
^vtalnquidédiuirit,alr) porro eiunTK . 

Itar cognométo illü honorautrint: cíe medícame* * ¥.' I 
to GmplíCirarrat.Primú eftconfydcrandfi.Abairot̂ .̂ 
tífte primo fiiiCoííg<t,cpvnaquarque an practica 
ñma trávoíarorfioceft^úbi¿tufi^rin^c¿Wlru< 
menta in fincm.Qjio inftituto Medicina fakem que 
practicem obferuat quum eautars ejoo adftat jphxt 
bitu arsre¿h ratione excrcédi vfu Sí expenétia acqui 
fito,d«« vt eirca hace tria vtrfrf.Subic¿rfi igií tftcot 
pushumanura,cuius caufapfunt rts naturales ipfum 
conftttuctcs Sino naturales femantes, de quibusali: 
bi conuentt agere.Finis,fc>Tma eft,qua bona valetudo 
feruatur feumaladepcllitur.vndc bifariámediciap< 
pellant :veruntamen de hit rurfus alibi et i.im. Itacf ac 
cedendum ad tertium,hoc cffcad ipfa infrrumenta qOi 
bus prarfatum fincm fine formam c onfcquimur,qujc 

b 

1 

E R R A T A , 
barbare, tí. xxxvi.vel dofhílimo quiq?. lt, vel doAifli 
mo cuicjj.li.penul .criminis.le. crimine. 
Inopuículovero,fo.i.l¿.xij.quo addat.le.quoad írat. 
Fo.iín.fa,i.li.i.eorporís le.corpus,. li. vltia. dehifeiedo 
le.fcindedo.fecic.rj.li.xxiirj.formx.Ie. formam. Fo. v. 
fe.i.li.xiri.<friuas.le.a<ftiuas.Fo.vir).fa.i. li. ix. Mefué.le, 
Mefuc.Fo.ix.fa.i.li.i. quidcdú.le.qdéitidcvtdf Ma« 
nardo dü.li.rj.vnü.le.h une. Fo.x.fe.i.lí.xrj. mnnus.le. 
munui.Fo.xti.fa.i.li.ix.vnü.le.húc.li.xv. ip6rum.lt. 
ipforü.Fo.xirj. fe.i.li.xi.iriagnatos.le.magnates. fa. r¡. 
li.x.vnus.U.alter.Fo.xv.fa.r).'i.ii.opTopria. le. ,ppria¿ 
Fo.xvir|.fe.i.li.xx:acreJe.acri.li.xxv.ckhifcat.lt.dehi< 
fcant.fa.rj.li.fj. f̂iciícatur.le.pTofkifci.li.v'irj.quidnm 
le.quidam.Fo.xx.fe.i.li.xiirj.vi(co.le. víCrofi. Fo.xxirj. 
fe.i.Ii.xxiirj.nutoribuí.le.autoribus.fa.rj.li.penultima 

t1otinofa.le.gluttnofa.Fo.xxv.fa.i.li.vií}.cj>.k.&í.fa.ií. 
,wn.cuüe.cuius.Fo.xvri.fa.r).lí.vín.terminant.lcter 

minantur.Fo.xvir|.li.penultia.detcriuat.lt.defcribat. 
r^xxix.fa.n.li.xix.íentttiade.ftmentia.Fo.xxxrj.fa.ú 
li.xin.admoiicat.le.admoueat.pituiti.lc.pituita.fa.ri. 
li^ntepcnultima.conftati.le.cóftituto.Fo.xxxv.fe.rj. 
li.ix.inberenda.le.mherendi.Fo.xxxvi.fi.i.li.vi.tum. 
lcgcoan. 

F I N Í S . 

ImprcfTum Zamorrpcr Auguftinúde 
paz,&í ioanncm picardum. 

t-,., 
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f ^ L V D O V I C I A 
M B T H I N ^ M B D I C l S I N G V L A , 
re comentunVcapítis primNecucUe fe&íonis Me 
íúes, vnaad totáfe&ionécu ¿ntrodu¿líon4& 

elucídationes nonullac fucciruSaeín capí* 
tafde Rhabarbaroet CaGáfciufdéMe? 

{lies vbí aliquaíta mediéis ipfis qj 
Pharmacopolís^fifaseft dice* 

retaoua, animadueríione 
vero digna cp plura 

^putparfuítli* 
á bello,\ra< 

dütun 

-

Nuper in lucem ardit u 

M . D . XLI. 

« n . 
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Agustín de Paz y Juan Picardo 

Las quatro partes enteras de la Crónica de España que 
mando componer el sereníssimo rey don Alonso llama
do el Sabio donde se contienen los acontecimientos y 
hazañas mayores y mas señaladas que susedieron en 
España desde su primera población hasta casi los tiem
pos del dicho señor rey 

Florián de Ocampo 

Caja España. Zamora 

Cfueímpzeiralapfente£rontcageneralíJj£rp9ña 
cñla magnifica'noblc^fannquíflimaíibdadorZamoiatpoj los bonrrt* 

dos varene#$ugulrín t>cpaj y Juan Ricardo companerce inpzdRy 
re» t5Clib:o$vc5ino0 Ola oicf?a$íbdad.a cofia y ffpcnfasdlvir 

tuofa varón $uan tí Spínofamercader d hb;os vt31 no tí 
áfecdmatílCápo-ac^bofccnnucucoiastílmrs tíoe 

3Kb:c.añoDlnartimiétooenucírroraiuadoj3c 
fu trino S mili y quinientos y qoarmta y 

rn ano0.f\cynando en Éfpana el 
fcnip*r¿do:00 Car106 n uc< 

ftteSenü.^T^fyna» 
toral. 

Squí fecomienialamuy femóla CnakJSfiJÍ 

Wereyoofernadotodareyna oofiMBanJ? 

•g>?otogo6elferentlBmofenot rey oonaifófb. 
fabtosatisuoeq %aiKtpei\*TmñávUtlSatíiiin 

Ontar loque fue. 
¡hterocnlosnempos iosfabcre«*fefop^cnTr»4ar¿r. 
loe faberes tías 0 , r a cutos tiempos oe ante»u*ofi 
tras cofas :toiucron (utfetnUfafajcwpoaiKniifferi 

Kcrwsa cnfulcalcad Htíbicnnoloq- jrtdcn los fecboe que dlosS-a? 
lidien galos otroeqjuico venirco btitócomofidlosfcacacícicrancnc" 
moparafimcfmos-.opoilosotros q Uo.£ poique las artes oclas ciencias 
cráfiífuticpo.E rntédicdopoilosfe -.ilosotros faberesque incron falla. 
«osBcoiosqfon fpiruualceqlogfaj dospoi dociosomcsfucfTcnsuarda 
b res fe perderte itiunédo aquellos q dos enefenpeo pe: que non cavrtTen 
I; -fabien: nóoecidorcmíb¡4nca:t (n otadoílofopteflenlosqneauícoe 
po: qucr.0 cayefen en oluidoamofrra vcnir.i poique podidTtn otro íi cono 
romanera po: q lo foptcvTonlocq amé ccrd faber od arte oe geometría: q 
oc venir pos ellos. E pos cntcnditmc. csocmcdirtakteocparmicntosee 
tobueiioconofiteronlascofacqcran los grados: tías alógancas ortos pí 
ertocrstt bufe ido •icícodruñaiidocó tosodoquea od.vno alotrotfopte 
gran cihid'O Coplero lascofasq an.C/ denlos cutios «as cftrdlas-.tlos mo 

¿ L . oc venir, aftas d cddéocnoiiqrerfaV uuntentos celasplícrasvtlosoidcná 
' » ^ b e r t o s c f f l c f l j s c < * ' ¿ : í b ^ í ^ I » ™ i d « » ' i ^ . f , « , ^ \ ' I , S e f c í l ' 0 ? < l l * 

1 rolos aflroncmuiios c-cnacuciagra> 
_ jjwubcTuf ajen i 

~ perder nubnietclo ófucTñtrf bicnfa ? ruiv» «,..^»».-..™ —•—-^?--
u j á o í có^FietadiorcífotípóliJi de icirfdadomucrwcru-Bo-.po.qlra. 
%% ^ S t g ^ e l f a b e r t f í j e a 1 ^ ^ « « ¿ ¿ ^ " S S 
t^omcsqncUcsucaclninbuíqnlas otrofir̂ iqualcfcocirunaimcntotaiu 

otrascotas-.í lotouteropo:lu5poa a- « . - " ^ ^ 4 r , , „ . i « r í - a p 
tibiarlos fus cntcndimtctos: í c e t e « a „ « » . <I»°< ' « « i ' " " ^ ' 
dosloeocrosquefopiefrenbufcarar m - . f - , m W ( | . i » i i < i < ' » ' i » r « ; 
reraspoapollegan'tnaeUlo^ l 4 , . . : a , „ . , ^ , r • • " • ? ' , ' ' *;„., 
dielTcmtocfpncsqloouicffcnfa™ ^¡¡^ d.»M>KV' .'..*., A. 
íilondotaidaflén-.ibiifcando^ - , .m»¡l»<-> 
Ibronlasngurasoclaslrtrae- ! £,*<!.••'•t*"!'" 
Udoüef^oi ioc l laef iWtt / ' ' ( ,aiJ.,fn""r-i'' 
l¿¡bas ayutadas hyríMh Jl'^,.;. & , » H Í J «»"•"*• 
t africadas OTofila***'*'-' 

, n„ { i ;;n.i ,^ 

i ' 

^íímeraparte. r 

**danmaif»5ccep«rmnicro:oenirc tímaZ^^Jt " ^ " ^ T " * ™ 
Xfrtct Encopa., acabale curopacn ZTSÜS^S^SS***9-' 
vaho Ot EfpaM en Cad,s que eslía, tesno^^^f " " ? « ° r * ' A 

ambaseftasparttseemaresfotott» 5 ¿ * N 6 S S 5 t a 2 2 2 2 Í 5 
tbaWBmk efios tres ImaK. crfqut ^ S S T S S S j S S í S 
OBtfTO partida» las tierras-.affi cemo eató-.iCotpbu-.a tedas IttYfwS 
voscetimcstnonfetouleTOn pojeen iMi*i»qocT»5cntnp<ttíiiáuíc f 
pbdosttdo que auif ti 1 punaron tn to tanntic pte-.i smeia mi'mayau tvl 
ikrfclast.erraslesvnosalosaros: tenencace Cree». ícdotf c'c.t-f \ 
poique oooentre<llostnucr>asgutr diffee tttnitr.os e,uevet cej n ct Y.t 
rasw«jncnaf(ícrcngrandfeíOnttfn redaron mas fíete ftíct t< JstfcfcUtL 
das ihd.efniurrtes.É cetro quitrq piimcroooonciribieCcnieT.clííjvn 
l éenos ce Can ice Japbed ganaran doar:got.rlteu-ctcn;daT.flr.r.r 
alguna<ofaenSfupo}fuer(anoenon toyt;an.e!cfumtctitil.fifc>tcir.c!. r 
quercmes fablarcofa orle» otros lu elfeteno lo-iitt.fcctr.cr ouo t>c«n 
naiesfuerae folamcnfccelesftiosoc | w a l v r e d i ( ( t ó f fcnccb-.alotrolo 
Japíxd poi que ellos fueron contener ge :ma. Ic< ce Sferecb f obíaró tn 
mtrntobpcWaraefpaSattpOjfabíT mera mentt cabe vr. no que llamar» * 
mas cierta mentequanta* tierraco» "Rcno-.t llatrarerlc; (c¡ vn grantun "* 
•nerónconuune C|t;ercsC!g;trcpp:t po^egtnos-.'iCíftt'SfcblarcnCtla 
meroquamaña ce Europa:i qiuntae bita.í te aqcel mtftrc %fenecbe vtme 
•trae tütras fe encierran cneila. renlcsquepcblarcnf vita tterraâ  

poficrénóbieUctaccckclioefuerótf 
CÉ1 eaptt.ui.cur 1 ta W cemo fue Éu» put«fcmadoeí.atmce.1 oe l frnreb 
ropa pobladaSioefiioewJapbfdfe ríifróloe*apblagei;fe^cndec«os» 
gunmasccmptida mfiut ftccntienc biraqiicHatimaíapb!agcma.iKi 
«neta (ftoúa. quelk s oeííf ruheren Ice que Hainarí': 

ligurcsi « tho» . B ' l otro bcTuiai-' 
tT^VBropacomiencarnvnricoiie notoetBinaTniiíroiilcefrigianc* 

• H banombít lañare . cela vna i pcfiíTÓnoinbít ala tierra f riguJ 
••—'parte la (ere a el mar mediter ©troSelotrorilotiSapbedrinobiP 

to i eda otra partt d mar ecea hfo eotwk vente ron c* unes loe írk 
tíftertolonafenaítenloemon» go6:quefonllainade*Ctclides:a!e«í 

• J * o s « » » O i c n entre afta i eu (inanes que poblaren CKIÍU. Bf í * 
*~vmn**"<f*»oi*bp*T «Krftiooejaprx<l»«iwonk«q« 

r ^ í Í ! í ! f t , M * C 0 B K > p<)btoroiieala(ia:if«CT«»»»*»**i 

.S~0!!?'mJ!mtatmí pewendrealk>frrtc«.Bcm«ott>* 
JZZS, ! , « T k c n i t a I * otrobermanovemercnloeCirt»»< 
» — - ¿ ^ C ° g * 8 t g f e Io«eo<ío»:tlo»«»nd4lo»:ilc«e« 
-l£!mct¡^i^r' « * « l o í S l a n o . . e í r a « i a T Í í g í f « 
*¿iE¡¿ZZ5!Z?' .Pbed»O Uero«loe*edc»qpobtalc», 

" ^ « « t W í « l a « » - *td»».»c Tiiaoh|oceJ.pb(dre»)e.-

2Ma Crónica Defpaña, *o MÍ 

drer'R.odriBOípoiUtraTctotiqoe ^maiicraqiieinicfeofetkMWoíSa. 
otdenotvidiocl code con vilan ael noellenguaic cntalgmfa quefenom 
ar(obifpoOppa pafaron los ce áfrica tendien vnos a otros:í po¡ cfla rawn 
iganarontodolomasceEfpaña.Co cer-aronaquellatauoiqptfjtó tai 
mofoíTÓIc<lj¡Uhanosoefpucscob¡í tan foUmcntc fueron oet4rados en 
do la tierra: t d caño que vino endla los lenguajes mae rolas voluntades: 
po: partir looreynos poique fe :iopu Ce manera que non qutíierMí mo.-ar 
do cobiar tan arna. É Cefpues como vnos co otros.Iodo efto cuéta « o y 
la afunto oíos :i po» quales maneras fen enefte fobie etcoo hbio que es rnl 
t en qualrtempo:tquales reyes gana comte(ocrlabiblia.ai»spoi quinen 
ron lá tierra f Jfta enel mar meditrrra fabla oe como aquellos que fe parné • 
neo: i que obiae I150 cada vno affi co> ron a quales tierras fuero poblar :qoc 
movenieroiivnos cnipos otroefafta remoslocontareneflaeuoiiafegunlo 
nueftro tiempo. faltamos tn las cftoitas antiguas Í ce 

jSBoeloafA. 

íToilHCI ¡ C i l a b y í r O l i 3 . C£l capít. v cnétaccomo los fabios 
partieron las tierras poi muebas gui 

CfaCapitulop.'imero cuenta oe co> faefegunqueaquiloccclaramascon 
momjeftrofcñoioioecnodmundo. pudamentc. 
Eoeloiluuio. Y «Ssfabioequedcriiiteronto-

daslas tierras ftjteron celias 
-í^enefcriniovnlt- J /tres partes «alavnaq rema 
5 b -• o que na nomb ic yoi pofteron nombie Ufa: t a la otra 
E Éeneíis poiq fabUe «frica :iaU terecra Éuropa.Ee afia t 
Snd ce quando t ce» ce áfrica ordo auedee ya en otros u-
Smocrtooiosdctdo biosíquemanerasfonaqiiales-.mas 
6-clatrrj 1 todas las aqui queremos fablar ce Éuropapc: 
•coíasquccnclüeíon qucuñeaUeUoaaocÉípanaceque-

tcecomopoidpecadoolome -;poi *<*<^e^c'^-'*Z*?Z'£ 
qocpaffomandamirntooe Otos'fue alTuqiieoefpoesqoeaqueíoí«wpa 
eVoadocparaTfo.totroficecomo raron ce fajerta torre ¿ccerramaro 
jwtlasculpast poiK»í'-»-"Tcr- poídmundo-to* ftioeoc,Benr'^ 
rMawflVe^losquecd(en<teron " r 0 , ^ " ^ ^ ? , * ^ ^ 
ce ¿pcllnugc acuco Bioed gran ^ - ^ < » " f ^ a K J w . l o . 
Mi~2.r^..,ifn^rr^ónnr loamjto diaa«>rrredarcntodaairK»«" 
-auntolbbielatierracóqiicloeinato dianol̂ redaron 
«lodo»:afiquencmfcncocefk>Bnno füoeoeSapDol' 
t l«*fcmil i -re tresHM « o e S c n « n ^ í » ' " ^ 

- Uapixd-.tfusmugereeumq q^n-ofjg 1 

^£3SSZ* 
fCaac^aptxd bW^Í^^SW 
furroncínopoitodos.ecnenuoírj ^ » * " 5 ^ . ^ d a r c i j i « t 
rfo.aqudUb:omd.noqudl«eeq^ ^ ^ t t Z Z Z é c S * 
««•o»tio»aciV-d»c<ii«»»(»roavi ««-«•a»»»--»--™»' %m. -• I 

I 



^ggigB f̂ lLaequatro partee en 
2$JK¡@ft ™ ^ / ™ n í ' ' J ? c efpjúí-qut muid* 

litóSÉm W&P& ,¡,**?NS\F¿k.-¿\ inp4o<i fabio.»>»Jclc <onhí.i:n loo acor:. r ^ 3 ^ Í 5 í - - b ¡ 

^^atii-'f^cdifronnjEfpañaiOciílcíupjanc* C ^ ^ Í ^ S f e s ? 5 I 
r« pobüiion-Uib cji L>fl tk-nipwoc!OÍCÍXJ h' ̂  J- C££'¿ 

tt©iíta y emendada múcU \Í^M?n 
partí:or fu imp»(ioo poulmocrtroyioiún Í T C ^ % ••.<•' Hl Docápo :Cronif* orí n.;2ú joi rtyn/d! 
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Sumario. foxcccjrj**' 
0i»mríobicmy conpaidtolbbetodolo contení 
meramente t r a b c r a í u m e i n o n a q u a n t o o c n t r o o ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 

Ifrímera parte. 
jÉU p:imcra parte contiene (tentó i 
piqucnra capítulos • cu que fe 913c p:i 
meramente la crcacidocl mundo yoe 
Regentee:y poco oelpues en partícu* 
Itr&l oiluuío general y oda poblado 
• panera oc£fpana. 
¡¿Sigúete luego U0 ba53ña0 oc f&crco 
leecu fcípaña'yoe algüos reyes o per 
fbnae principales y antiguas quecñlia 
buuo-y te venida tanbicoc muchas $c 
tee eítrágeras' éntrelas quales ay par 
rieu! ar rclac ion oelos que HamauanSI 
momdesv 

jOtern fe 0Í5C lo q bí̂ ieron en £fpaña 
loe Cartaginéfes' y oTpucs 100 ttoma 

f nosquclosecbaró odia antee que tu 
inefen emperado:es. 
Oten lo q ocfpucs elfos Uomanos bí 
5Íeron en Éfpaña teniendo emperado* 
rc0; bada que vinieron a ella loe Bada 
loe'Blanoe'Sucuoc'Y ©ílíngos' y co 
mesaron a turbar el citado 1 íofiego oc 
la ticrrraenqloecnpcradozceTloina 
noe la cóferuauá' y a ocfpojarlee poco 
a poco ocio q acá pofcyan, 
CCratafcenclfinocfta p:imcrapartc 
quien fueron elfos SandaloS'íllanoS'' 
Sncupe^ySilingoe r% oafcrclatfontf 
ÍU0 batanasen ¡fcfpañay fuera odia. 

ySylingoequelaoeuTuyan, " 
C^iyfc quien fueroeftoe6odos vía 
occiaracionocfivtíerra y naturaleí*-
con las bacanas que enpiendierópw 
omerfaspartes oet mondo antes que 
llegafcn en JEfpañâ ycó loereyrs-ca* 
pttane0^yfeño:eegqmc obedecía poi 

CStó-ocfpuce odos 0odos entrados 
enfcípañafe tratan todosfue becbos 
tfgucrrayoepayafí ecclcfiaílícoeco 
mo fcglares muy bien oidenadospo: 
fue tiépoS'CO mas todo0 quitos reyes 
acatuuíeróbaftael reyoonHodrígo' 
en cuyo tiempo pafaron en fcfpaña los 
Slarabcsy mo:oe2lfrícanoe^ylo ven 
Rieron amataron oefpoiádoaely alos 
0odo0Oefufeñorio. 
C©eclarafccnelnnocftaícgunda par 
te 100 bienes y fertilidad 6 £fpaña^la 
ra^óq lasgctcecftrangerasbá tenido 
tflaoTcar y acometer pa mo:arenella* 

í 

Segunda parte. 

Stercera parte. 
Cita tercera parte contiene veynte y 
qtro capítulos gradee oemuebamas 
materia q loe otros oelasóos partes 
primeraŝ  en q le principia a tratar las 
guerras que los £fpañoles cnpjendí¿' 
ron contra los mojos ga cobjar oelíos 
lo q loe t&odos auían perdido» 
frite fco¿5cn muebas ba3añast>e los 
tnojusentrcíí<'c6fus acometímíctos 

• > f 

CiUícaundaoarte contiene tfnqücta y vitojías c u c a ñ a afuera ociucon., 
J S f c S S K ^ tralosfrancefesy contra n«icbaso 
te quiere tratar la venida ocloswflps 

n apatía poKonfentímíctóoe tosen 
r^doies l̂omallO0paralá'carro<•,,* 
*NalQe^ndaloS'SlanoS',3?anM>0/' 

trasc^iÑ*** 
g^r* í n oa relación oe codos los reyes 
ífpañolcs afiCaíhrlIanos como iteone 
feS'Bauarros y SragonefeS'baíU los 

- • -
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23umarío. 
. quince ocfpuesoclaueni 
ífcúotcío^ótádotodas 

fusfominaspiefpcrat y contrarias^ 
fus VUMWUO f p:nmpie3 Silos y ce mu 
ct?3fl orrjví ^fonae tfpañolas muy en 
parníularyinuyefpe0cadaméft\ 

jQuarm parte, 
IDU quarta paree contiene oñjc capí 
rulos-- y p:w<;ípta fu cuento ccfcteloo 
ticpo* orí rey con ferrando ce Caíto 
líat$c¿conp!imcro©eftcnonibjr.oá 
dorclacjóabua^f 3 0^ 0 5 becbosoc? 
ftcref'* ociapartieronque £150 cutre 
fus bij'00celosreynos ce Caftitla y t>c 
í-cotty ce 0ali'5ia. 
Clcem fe trata muy alo largo I as ba5a 
rías cclbuccapitá "Rodrigo cic5 ¿©i» 
bar'qcomúmctcllamácICid'Cdtoda; 
fus vicozías 1 buenas fortunas. 
CBífcurrc oefpucs cello poj la fuc,efíó 
dos reyes Carelianos a E.concfcs con 
tandolas conquisas qbijieron'' y las 
cjbdadcs 1 villas que ganaron bafta lo? 
tiéposoelfanto rey con ferrando ter 
$croocftcnomb;e*- , -. /.*¿«-.-*iL a 

í 3tcTc tratan los piineípíoecelfcno, 
rioocpojtogal'yoafe relajón ce to* 
dos fus príncipes baila loe q tema cncí 
tiépo ocfte leño: rey con Slfonfo tí l a« 
íhiÍaicea»tfonqbÍ5oefta crónica, 
C£ulovltimo ce todo cuenta lacir.u*: 

cbas vitocas y grandes conquifta&v 
crecidas lantidadcs ecl feño2 rey con 
fernádo padre olfcúo^c^oó&lí&ifo 
auto; celta obza relatando luego tras 
ellas lu muerte biéaucnturada centro * 
cnla ̂ ibdad ccScmlla conde al pz$cn* 
tcyajcfcpultadotcótau grandes ¡mía 
groe q cíos poz el ob?a ccíptire c* muer 
to qnto fueron los esfuerzos y falctus 
ce luperfeua finido biuo. 
Geodas ellas cots fob:cdícbasran 
efentas cneífosquatro par tes co pata 
b;as antiguas y tofeas • fegun las fía'-
nan los lEfpanoles ai rjempoane las ba 
3iau^quaudofep:eHíauanmasccbicn 
ob;ar que ce bien bablar; puedo ó fien 
pjefucifcra gran alabanza bien bablar 
alos que bien ob:an. 

Cfin. 

C f ueímpzeíTalapfenteCromca general í>7£fpaña 
cnla magnifica^ noble-7 antiquíílima cjbdad ce Zamo;a: po; los bonrre* 

dos t>aronc#Huguítm cepa5 Y 3uan Ricardo compañeros mp;cfío< 
red ce ltb:os vernos Cía cicba ̂ íbdad.a corta y efpcnfas o'l rir 

tuofo varón 5uan tfSpinofa mercader o* lib:os vc^inoó 
-aftcdtna Cl Capo, ac^bofe en nucuc cías tSI mee 6 ce 

5téb:e.Sño ól naf^micto oc nueítro faluado: $e 
fu Crífto O* mili y quinientos y quarenta y 

vn años.Ucynando en lHIpana cl 
fcn«p*r¿do:có Carlos nuc> 

ítroSenwiY^eyu^ 
tural. 
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Juan Picardo 

Los quatro primeros libros de la Crónica general de España 

Florián de Ocampo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Ejemplar falto de portada, la imagen de esta corresponde al 
ejemplar de la biblioteca Nacional. 

itrtno tercero. 

~"~~ jg¡KtSw''ir"* J*' r"i'''*''"*'"*""'"i »¡ 
©cntrorxfi todas tos naaoncsrpiootoáa» rfpaíolas c 
nirxrlJSasuaeoeilcrroTUmaríetftrtoaloeiHpaifcc. 
uát p<n d oriente Serio pcda<o odos momee fmfMSBS«saJiS¡-! 
raooool¡8iJrapufunc«cridcirtocar*uk>oclparocrlib!o. r¿R 
onwfindlapcrtgnnatiOfiodoBgalMjxcbjpunirTamnittco^, 
cba»T07a»<icsconcañasoeturdutoeandataye:Y»*fcs«sco»o. 
trassomcaoies setos griegos gaUegosvsrtoe qualrs-T ortos je, 
pasóles cscnrasiyiTas asentaron,fc coroAorx — É W i a t iq 
gener ació,q encuérnente todae aquellas comarcas facrótlenas se 
getcstr p:cdo rtno tpo q coo mueba ray» fe cótaro» M R las boa 
iradas T ptrnopalceT mo-r pobladas en Efpafa. 

C fui tic! Ub:otfT4ao. 

C Comícnca el quarto líbzo oc 
efta Crónica oc £ fpana. 

fXapttnlo.i. £omo muchas poblackv 
nee ecl and jto ju tomaron a la confcderaáoa setos carragsarKss 
yoeIj?sucrra6qucp«<fttticnr»ftlcsr«rfiicronenS»alUcílo« 
romanes.quefueroneflorooor muebaecoíasque Carti«o qnfka 
ra comentar en Cfpaít •:. 

¿ncfcidae citas cofas con tan 
trábalos r fangafl.quantasenlopasjdoqoe. 
i rfcrit ae.rrioTalk-gjdosloe Principios o la» 

fe contaron oo^catosTfcfcsta'r tres asusort 
• Tiumcntooe mjrftroieñoi otoe:e»rlq»al fase 

.--áCTtoqrmiebos pueblos andatojes be los 4 
|>erleoerauienlarcbc1dUcóffaCaitaWTC4Wíloso«ro»efc»fc. 
ItBOcfupariukdjdrcridrntrstnlospoertosTmariMSOf»»»!» 
ntnaa.tm-on perdiendo rraxba parte rx fue c»otoe,íOB métaosme» 
tosTBali«06dloeotro«andal05e8tiirdeta»osí»Oiefstdo»rsa« 
nguosoeCartifo. 1Udo3<do«aqüeBo»en«lm»«coico»««,ri> 
men(aronaconfe»ti,lacontrata(.onpafadabecart«!ST<»«««» 
TmrrcadtTus7con los mucbospjouecbos que poialik» «raras 
eftos camginrfce.pudieron ala rrbacfca cobrar ilts» i i s s * " " » 
t«metak8Toepedrenapie(io(aqleífaltaua«rrfc«ilos»eí09í,« 

rno.cclnú. 
antee eclana 
Cuidadoecri 
to. 

X.ib:ofcgundo. 
L_^, t í-Ucalldadoelfaci1i^Tfcí"J J"*^ t*»<»fUsir» 
ÍJ^fainaqDeUaw»*»*-*™». ta*fcs como «« , . . , , , 

E ¿ S e ^ ^ l ^ c a r o « i « f e . e . t ^ - b b * ) i e * W m í » t t ( . 
ta ^ lusseaM csmáaanu «cas* fes tratsMes T maca* . 
resparnclarrsco» afa«io»tlxrramK»tas-.T<s» • * • » «den-

, .c *«»aT»*N> 1 «a^íacaMOc«ao»» j«^*««f *s»t««a 
les Tprdrma | n e * « ( a a j í m o , c a M f l o s ^ » 4 a « O i ^ » * < i 
iMSsepwotrawakiswefmoscartatwfesirmmtfcipssisii 
I» meto» Tmssp«oofcses»j»r«a»icmsBi 

< fui sel Muofr (nado. 

cüomiciicj el tercero hbzooc 
cfta tronica oc/típaña. 

cCapítulopnmcro.£omo parre ocloe 
sssatoy* »r»*»» se C a r * pasare* alas riberas»* («adatase. 
ur parareis»-rnellasTOondc toldaron T»p»*stonses»-co»«er*i 
edrídos se quien los bstonadoic» tcofnweratoslalmost gns» 
fosbayn fcRalada memoria. 

H-Izando los negocios Del SJV 
satoya estos tei-mmos Tpstoe arrisa ste botara 
rala contraer loto» vía» imlai ln netss setos 
veamos sclpoerto se fama asaría ti Hidiearaa 
TtansrniesconloscarteTos.btanesas.wiiiSi 
resseUniaseCsrnVowiwfebalIJksisasas* 

rtoisnecastoimcel «semas (cfaniirnaitVsentidts •saris» 
tterras^asisuasdolieiipHlabiienaTosjnudaue tos asas «ssrs 
contrataren a traerte xomo lo Declaramos ratos trrfsUTtresc» osrrrjsist 
fasdesbosiiesBe mar táleseme toda (."¿a, 
fcssactssMr —cbosnastos psra iMilertii n i .museí 
s*sere:«a,co«i»secarfaJ>ecr>osr«b«r»«toenlk,sj«i»fS»s1S' 
T * " I ' ' —•--,-•* istont 

c « M paatoesdfrenado Mbas. artlij 
ctodamst 

traearfeerria» ritosasmrrfas partes .apraacebesdok-se tos s> 
sstrtasTbarsssmséMSebS*. Srrirarrasd» r»r» « *•»<• 

jUbzopnmcro. 
„«^jrioBsdofosetoooe(ueramBo.Jt.is«santoa labaraedad, 
^¡ancler nurawlUqnecuétosctieriroetan ciudades T crak 
Mte»iatalesoe*Tos,poi fereemaliadaromc'akofoBcaease 
s S á S s h> tratemToado que lo trate» algimoe fon tas samar 
Sosrbiesr»,qs%caiiio<«ennada . dqualmconoemctt.podra 
fcr4ta»»«n(ct>afcpo)al»ua6Parte»oeia ssetoa «romea-mas 
potculpaoeloscfcruorcs ao>ÍTO«gojmiqiir fonsmj tfífUtn, 
áswtomia îCToferaoVrtoqne osstoma» adrtamrpatarelaefcn 
ara4amomasfereinediar»las(akas.Tlascofass«Urj<»aaia 
fe «raninas aclaradas T míe osnntae IT feran contadas raoebo 
masmpartkular^)araq»e»ecc«ttoosefa«Taden menosaqme 
la»k-fere.:. 

C finodlibiopnmero. 

CtConiKiip el fegundo libio oe 
cfta CromeJ 6e £ípaña. 

CCapitulopjíméro. ©c la gr§ fequedad 
•ne todas noenr as tronicas otje» auer en MpaCa favedido: con i 
toe «círtTano nrfpoblar fe eafi la mato) parte »clta.T se les temí 
síes malee roanos qae sedo fe recrefdcran. 

JÉfpucs q los reyee annguoo 
faltaró rnCfpana no bailamos en las bsVaasco 
íanotableqpoi ellafo^dtelle morbos aiosadeü 
' aeMq.fefuacurmwkisrr'omllascasVIU-

c«iK>»eivietraslasnoiprr1da«Vs(rs>(> 
moslossnoatsntoSTBefállRv»^s»aV>(»»to«9 

Ztíímn * M ^ * * ^ ^ ^ s i c 3 K » m T l m ^ J t 
moequetamnnanoferrcrrfíkíir.piidioi», —T:"*rr. ^.—,' 
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fofa cferítura. En lo quitado que la fatiga y trabajo aya fido oema 
nacamente grandes ahciirl cuerpo como cnel efpirítu, todo cepo 
co puco es ferrado que entilo I e baje a fucltra dfeagcftad-ante cuya 
SrandejaYmcrcfcimictoqualquiercofapoMnasniftcaqucfcafeoef Da je,,*» 

€fmt>cl biólogo.:. 
-

cComtcnca el lib:o primero ocla £ro 
nica general oc £ fpaíu /.. 

C Capítulo pnincrocomo ocfptico ocl 
otluoiogcncraUcnqucrodas las criatura? pcrcfcícron,fino en £ í 
pana para la poblar £ubal y fue conpanas po: mandado sel patri* 
arcattoe*;* 

íSlcbosañostffpuceqiie oíos 
nucftro feño: buuoctudo el mundo.fcgun quemad 
largamente lo cuenta la 1 agrada efe ntur a.auícndo 
ya gran abundancia oc gentes en la tierra^ comenta 
ron a crecer tanto losncíos y maldades entre los 
bób:cs,quc no queriendo oíos fufhllo octcrmino 

t»eoelrrmr el mundo con aguae.Solos fe bailaré entre los varones 
"Boe con tres buosfuyosque fueflen mltosyquc bmieíícn lucra oc 
los pecados ocios otroc.tlmooeUo6,quefijc fu primo genuo, bu 
uo nonb» Scy el mcdianoCan: y cimas pequcñoíafcto: alos qua' 
íesnueírro fcño:quifo guardar con fus mugcrcs,para qucocfpucs 
oepafTadafuy?amulnplicalTcnyrcltauralTcncl linaic bumano.t*: 
efta caufa mádo a TRoc q bijicffc vn gran nauío a manera oc arca cu» 
beato y cnbetumado po: todas partcs^oonde fe merieiTe concllos/ 
y fe pudicfTcn lib:ar oclas muebas aguasqucfob:c ü nerra rimero-
lasqualesouraronquarcntaoías y quarenta noebes. b mary los 
noefalieró oe madre y feoerramaron fob:e Uticrra-octalfucrtcq 
nofeUbiocofabiuaqucnofuefTeancgada f̂aluolcsammalcsyperio 
nasqucflocmetioconfigocneiarca-.lasqualesanduuicroocntro 
batía que poco apocóla mar y loe nosfenmero encogiéndolas 
aauascomenvaronaoelcrcfservconfumtrlc/pcítalmancraque la 
nerrafcocrcub:ioenal^na.3pa-rcs:verarcaonauiotoponilos 
montesoernaticrraqu\-lla¡iunBrmcnu,oondc1coctuuo.t.cioc 

$ 



G3¡bla fcgun la ozdenoel alfabeto oe mueboa 

o«r a 9 cof M a ieonotab| t 9 cont™id«8wfto0qa2^r 
bJoapjímeroeoílacroiriaoeEfpañí. 

Sbdcra.to .̂ 
abidíg.óo. 
abilamontci=?. 
tbongtnes gcnteó5>.45. 

acalcyfla.iv». 
•ca3reyjudío.S4. 
â craii08gcntc.i9 9. 
asinb:o pueblo.,-, 
aerea pueblero. 

Sdrai 03.107. 
Seta rey.5=. 

africanos oelierto0.1v. 
a fr od litas y( las. y7 ••> •» • 

ágatas cabo, ir o. 1-1. 
, 172. 
agomdayfla.r .̂ 
agreda.-=6 8. 
agrigento.144. 
aguilon pueblo- --• 
aguítobjiga.-^. 

ayamonte.11.97. 
alabaftr 0.1=9. 
abita puebloa 00. 
albianoyíla.1^4. 
albíccos gcre.ios.î z.i 41. 
albo: pueblo.14 o. 
fllbubcra.11. 
alcfllatfga3ule0.io4.1o3. 
alean ar pueblo.*. 
flICflTfl5.7V 
fljcatinbaltJo4. 
aUcobcrcolcs.$z. 
alconraron .zzz. 
alejandre rey.i6<>. 
alfaques cabo.o. 
4ln3araon pueblo i=. 

alfo1.rgoarbol.199. 
algaida, to. 
algc5íra4o.io7. 
albadra.10. 
alie ante pueblo 7. 
almazarrón.». 
almanta pueblo.». 
almromdcs.iov 
almcría.oiovio. 
almonídc0.6C.6¿í.io .̂ 
almojudce.ó^ó. 
•lmuñec4r4o.77J07. 
alo:co--5. 
dlpe0.225.230. 
alqutmia.199. 

amafia pueblo. 11V 
amarilla piedra.207. 
amcnop.srcy.v,. 
amilcar.1itf.1i8. 
amnirtianc. 
amon iupiter.zzs. 
ainpeluiia.iv>. 

anacrcon.̂ 4. 
anacía ryons. 
andahiia.es. 
andalu5ia.15.28. 
andubaIraron~,r. 
anduiar.2zi. 
annloco.̂ s. 
anflioqapucbío.cs. 
anibalbaríino.iS4.io+. 

2225, 
anibal puertoi 40. 
anibalvaron.u 3.139*. 

2O1.204-.2O8.ZIO» 
anpclulíarvs. 
antcne pueblo 9. 
anteo 1 ̂ . 

2pcl.ocesncnto.123. 

162. 
araoebcrcole0.8o. 

arabia.16.,. 
araducapucbIo.í7*í, 
árbol genon. so. 
aragonryo.8. 
aragonreyno.i7* 
arauío.i 77*. 
arbacala.-̂ . 
arcbía6.s6, 
arcob:tga«25aov 
arco0.isio+,ioos. 
arf0.i78. 
areuaco0 gente. 68 a 83. 

Z24* 
arcualopueblo.tsu 
argantonio.9+-9 7. 
argentarío montea, 
argcílevicnto.izs. 
argirío.152. 
argonautas.̂ , 
argos nauío.fs. 
arííiopueblo.172. 
ar iete0 ingenio.2i8.zzz; 
anfrogiron.io<. 
arma0pnmera0.49. 
armodio.105. 
arnc.6i. 
arotrebasgente.178. 
árpalo.» s. 
a mano cromita-), 
arrabios gcntc.i-8. 
artabío punta.17%. 
artedopueblo.14. 
artemisal* 
artemííiopueblo.n?*. 
artificios ó* cóbate.uzv 
arunda pueblo.)-. 
ar3illapucblo.i VÍ. 

ff til 
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Cozrccídn. 
C£>oía.z^.plana i.renglón ,zs.cada qual oe quatromíll peones Y 
rresíenros ie.plana -rcnglon.M.pcroquela tal c{cppon era claro. 
CJfroia.:*o.rcug!ou <,.concfcudos oe cueroourí!Timo,fal que oífi. 
culrojámetele podían f,vudcr nico:tar,aquien ellos oe3íancetras, 
muy femé untes al material ocios deudos tanbícn oe cuero que Ka 
man adargas caerte nucítroticnpo.Con aquel peona je impelo jun» 
ramente Baaníbal ochocientos honderos ÍC. 
Cteoja.z5=.planaz.rcngIon.-.po2 algunos lugares Y pzouíncj«0 
en £fpañi,para reconocer el fino ocla ncrra:con mas I as antigüe 
dadesYmcmoziastc. 

Cfín. 

C f ucro ímpjeflbe eftoe quatro libios 
primeros ocla Crónica oe Efpana que recopila el ¿fcaeftrof lo 
nan oo canpo, Cromita ocla J&agcftad Celarca,en iamagoi» 
fie»,-noble ^ y antiqutffima ftu4a<k>e Zamoaa-pot clbonryâ  

do EOfonguan picará* ii inp:efio: oe I;b:os,Yĉ ino06U 
oícba ciudad. a eolta Y cfpenfas oel virtuofo varón 

Juan pedro muffetti mercader oc ltb:os ve3ino o" 
¿feedína oel campo, 3 cabaroníea qufo5e 
oías oel mes oe De3Ícmb:c.8noocl nafcj 

mictoociiuelrrolahudo: 3eíu ebrifto 
Oe millY quinientos Y quarenta Y 

tres anosHcYnando en £fpa= 
ña cl£mperado:oon filar

los nueftro feño: Y 
UCY natnral.:. 

* 

» : 
\ 

•J ,-, c . i. • * f" < 
Jl¿ -

H_ Oh 
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1543 

En casa de Juan Picardo: a costa de Juan Pedro 
Musseti 

I.S. 

Los claros varones de España 

Hernando del Pulgar 

Biblioteca Universitaria. Salamanca 

Laboratorio fotográfico de la Biblioteca Nacional 

f ueímpztflbcftc tratada 6100 Claro* varona t* 
¿£fp3íUcftlanoMcrmuyanttsttílRmadHdadocZí no 
raen caía oc?uaiipícardo:acoítat>tlí>otirrado ve on 
guanifrcdromuflctt/Slcabofe a vernter trcs&el ce 
DcíuUoañoDcmUlrquimcroíTqwrctaTtrcoaí *, 

Xítnooclo0claro9x>aronc0 tfcf 
panatoíngídoalamuY alta re? 
naoona Ylabclnucftrafeno:a i 

l Y I rofaitTMnacftrafcñotaJilfflkíbTfWííadowBír.tww 
X JL-ylRcmanoscimuicróbicnpoicfroiiotasbajaiue que 
toodarosvaronesbtfatierrabiyeron t lesparcícieronoignase 
tncmoua.É?rroe efenptotes buso qne las facaro» oe las byftou» 
ae % btweron ocUaskratados aparte /aiin 4 facffcn mes «mil» 
meadas íegun bi>o Slalerio máximo» plutarco» otros algunos 4 
id amor be fu tierra o có atrición 6 pfoiíaa o pot mofrrar fa cloque 
da auificron osdenar fas becbos enfaleado loe con palabras: algo 
po-retara mas oeloqfoeroii en ob»ae.?o mor creciere reyaay 
Mota be ambas cofasveo mesnada la crónica oettos vncftros rey 
nos oc £aftillax oc)U5:c* pctíuy yo grande bel bono: q fe ouc a 
tos claros varones naturales cellos * a fus ocfccdientcs.fxBque 
como ftar erdad que bijicflcn notables becbos pero no tos leemos 
eftédídamtte eiüas crónicas como los biyeró:iii veo que ninguno 
tos efcrtuio aparte como bijo ©aleño tíos otros «erdad ce qne 
elw)bUcai»a^rofeniápere5«6nímaefcTuao_ai»ttro algiioe 
rtirosvaronesnaturalcs ocios qíucroiicnefpana am mUmoef 
criuw bKuementt ai ptofa las codees oelmny ato y creciente 

""uM~' rtv»c«'«ü»eeJclareci<iainemoaavneftropadre^oealBmio6ca 
^^íatterosixpUetoe««« fcM»w» 4 faeró en fu tupo. £ffo nufino vu 

¿^ídaelcó«)e4w4bt5«vitmaeftrolk>!aee>eUveriudaftertta 
^oeme?¿artoe/a.qcopito1os becbos notables be alguos ca. 

^6Uf»ff*^*wr«cibtjoiefBWiox Siraí:4fotoarlo*va 
^ « t o x X ^ S o n . Cábufant feteronrmo y otros alga, 
^ c Í B w n w toáo^loVuaftK9»«-c*es wtte* 6 monona para 

^ dTfckinimenotedadenUcoirebelreTvneítro padre:ybcl rey 
£ ¿zSEt^bemtmxmovido có aql»moi<* mi tierra 4 lo» 

fc^Cabla ocla obra* 
Cimto primero bdrer wn ftirnqne 
Ci«to.u.«>d atorante »on f aíriqne 
Cttnto.iii.oelcoruie ot » « o 
C ttulo.ttij.oel marques De ©antillana 
Cituto.v.ot oon femad atoare} be CotcdocondeeeSlse 
Citnto.vr.oe bou 1*an pacbeco maefrrcoe Santiago 
Cituto.vii.oel conde oem Wodnso oc calandrando 
C itulo.viu.oel conde txtimentee 
Cimto.tpbet bntwc oel ̂ nrantajgo 
Cunl̂ podcottctooeBlua acuite 
C 1tnto.11 .« l conde <* * l * M 3 * 1 * 
C it n to. ID .oel conde oc Jbcdma ce tí 
£iCBto.pi|.bCliiiacftrcbc«Wo<Jn«o*ai»n<4có<lc«t paredes. 
Citulo.ru4.ocvnra5emainic»tobceboalarcTn«iM)Cftr« icnota. 
£ ítalo, tv .oe Careliano beta Bega 
tttnto.pri.be loan oc ©ayancara 
Cituto.pn(.bc«odn«o»c «nrMcj 
Cituto.rriu.bt bou fuan oe Coiqueinada carden a loe fant Sipo. 
C imto.pi.be bon "Joan oe ¿arnajai cardenal oc fant ángel 
Ciroto.px.be bonaitonlb carrillo Hrc,obtípo be Colé do 
£ituto.M.otocmaiíonfoocfc«recaarcobupoc*tócuiua 
CitBto.pcu.be ocm Monto Defama Jfcana obtfpo be Burgoe. 
Cituto.rínj.bebon francttoobttpooe toaa 
Cirnto.trnq.ot Oon«ionio obtfpo beBmía eltoftado 
Cirnto.pcud.be bon CeJto obtfpo be fcotdoua 
Ctfn.rrv|Dcotrorajonamicnto btcaebceboaUrtTnanfafeQota 

XctraXocfernandooc pulgar <£ *** 
tratos males ocla vefej. 

letra.«.paravncaualleroqntfncoefttrrado bel remo. 
í.etra.iu.para ooo HUonfo carrillo S n obtfpo oc C oledo 
letra jai .paravnc atunero fa amigo be Colecto 
JLetra.v .par» el obtfpo be Cfma 
lerra.n4avHcanalleroaiado6lar(,obpoertfpMfra6otrt 
letra .v*. para elrcr oc^ottogal 
lcvn(.e«tlobpoortTíieftanapfotnpo:to«alcrefpueftaó 

«-—. 

TerMo pAríptcSa tnincefa bofia olícaijfl j oelret b5 |nf be ar* 
gon fu tiotqut entonces era rer be nanarr*có la qual citano cafa» 
do pot efpacio 6 oiej aftosn' al fin bnno oiootíto erre ellos pótelo 
teto otla generación el itnpntana a tlfecy ella imputo a cl.¿£>»er» 
to tUty oon 3Mwn fn padre rtvno toego paaiicaméte entos rernos 
be caftiua r oc leoiKferendo ya en edad oe trtrnta años.? Intgo 4 
rtrnovfooe gran magntiicíncia con ciertos canalkroev grandes 
fe notes oc fas rcvnos.Soltando avnos betas ptifloncs en que el 
rer fn padre tos ama pucitav r edojiendo y perdonando a otros 4 
andanan oefterradosbe fus revnos/ f reftitUTOles todas las villas 
r lugares rrentastv todos los patrimonios romcios que teman. 
Ccnatadotapnmcranuiger oc quien fe apartoxafocóotrabua 61 
rer be pottogaUf cneftc ftgjmdo cafamiento fe mamfeno fa impo» 
tcncu:po¡q como quitr 4 cffnno cafado cáelta pot efpació X qum 
je ai'iosíy tenia cómumcaaó con otras mugercenmea podo aucr a 
ninguna allegamiento be varon.líevno vevntc años: y cu too bicj 
pttmerosriic mur ptofpero y llego gran poder oe gentes v 6 tefo 
rostr los grades y cauaucros oe fas rernos con grá" obcdiícia com 
plian fus mandamientos.£ra bombte franco y baya gratules mer 
Cedes y oaduus:r nircpma jamas to que oana:m le pía jta 4 otro» 
en fa ptefencia reto repittefrenJl.ltgo tanta abildancia ot tbtfotos: 
que auede ocios gt andes gatos y oadwas 4 bayaanercana qual» 
quier vuta o cafriltoto otra gran renta que en fas rernos fe vcndicf 
fe para acrcfccntar el patrimonio rcJl. tr J bombte que las mas to 
fas baya pot foto fa arbitrio a pl ayr o aquellos que tenu pot pti 
nados. v como tos apartamientos que loe reyes bajete y la gra ai 
Hctou que fa» <ufta caufa mucftrá a vnos mas que a otrosry tae tu 
Ccifinas oadinas 4 tos oanfaeU ptonocar a odioty bel odio nafcen 
matos penfanuítos y pcotcs obras.tUgúos grades be fas rernos 
aqm¿nocomnmcaoafascc<fcios:mlagoncniacióbc fas rernos: 
y penfanan que be rajón les ocm a fer coma me ado:concibicron tan 
bañado cócepto que atañas ve jee contrató corra el pa to pnder o 
matar.î ero comoeftc rey era ptadofo:bt¿ affl otos vfb conel 6 píe 
dad y le Ubto ocla pufiory ocios otros malee 4 torra fn piona real 
fe musía ir ó .V (tert am 11 c fe oc nc cótlderar 4 comoqnicr 4 no fea 
ageno oetos bombtes tener amcion a vnos mas qne a otros."£ero 
Ppcciaimcnte tos reyes que cftan cnel miradero oe todos tito me 
not Ucencia ticiicnocOTanquaittomaíWalados y mirados Iba 
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Juan Picardo : a costa y espensas de luán Pedro 
Mussetti 

Juan deVingles 

Libro intitulado Los problemas de Villalobos que trata de 
cuerpos naturales y morales y dos diálogos de medicina 

Francisco López de Villalobos 

Biblioteca Histórica Municipal. Madrid 

C f ueímpicfío c! p:eféttiíb:o tfl ©ocroiSiHalobos.Conuíe nefabe* k 
bttmw.y k>«OialogO0.? el tractado* la* trce grande© .? la comedia ocSmp 

0*ft tradujoel oicbo anctOKCnla m Jómfica noble y atinquitTinn ciudad 6 Zar 
^^•jtooiclbotirradovaró piian picardoimpieflb:oc líenosve51110o Uoícba 

cfadad.a coica y efpenfas ocl v irtuofo varón jluan ped-o muifcrti mer 
cader oc U'o WP: vesuto oc -ife cdiita oci ca po .'A caboíe a uneuc Oí 

09 ocl mee oc *cbtero. "Bfio del túfenmete 6 micfero falúa 
do; Jcfu c!7«fto oc.^to .©.jeluí'.19 no*, 

¡Tí 

Urólogo* 
fj3lmuy alto y muy efelarefeído p:índ 

peyfcik«'clfer¡o'mfanteoon)trjyeocpoitug3i.'tc. 
€tf>:o!ogo.:. 

£aba4©,Bl.ocbajro oc fu guar 

(da y amparo eñe librillo que vatntítuladoytídicadoa 
fonomb:c.po:qfí.Q.ai.lcfaDo:c<c:todoB aura miedo 
occijir mal od:po: no enojar aquícaman.JlarajóqaY 
para q.ül.211. fea tí ge na -I mete anudo y queridos ti> 

dosioiganla los q ban tratado mas q y o la real conuerfacioníy generofa 
bumanidad o.ü.ai.H. o q yoalcanc,ocs.q fon nccciTanos grandes inerí 
tospacjvn piúicípefeamutamado ocioso, no fon fusvaffalloc-mfus 
conof¡idos.r lo q cláramete puedo laber cs.que bi jicdo el inmctiflümo 
Ccfar vfo btfmanocnncpotácórrarioaqllainuy pdígrofajoaiadacó 
tra los tur eos y cartbagíncfcs.Sl.SI. oc fu propio motíuo y volütad fe 
offrecioalos mímenlos trabajos oela expedición: futriendo aducrli> 
dades y oifer imfncs po: mar y po: tierra:? ofreciendo có alegre animo 
la vida en la mas oudofa guerra q entre los bó b:es jamas le aya vifro:a 
cabo-0.HI.fu víaie• Im querer otras grasni otra bonrra mas reía q fo: 
(ofametefe cene a tan loables eetcrmínaciones.Tnoftiepo:cicrtooi¡ 
gnooe tener en tá poco el fructoor vucltro trabajo:quenoímpo:rairc 
gran parte Ocla ríe ro:ia. poique fue tato el pla5Cr y la eciitunca que.®. 
SLcon fu llegada pufo a toda la u ob I e ja oda juucntnd o cfpaña: y ala grá 
de armada ocloscaualleros^ybidalgosocpoJtugal'ci badana papón er 
gana Oe pelear alos qno la lleuaflcmyacrcfcétarla alosq como buenos 
caualleroc la teman.Vclloala verdad-es lo q encamina oefpuesoeoioí 
las grandes Pictojías en poder oe vn capitá mas q oc otro. Sfi qoejei 
doapartcdqno ttenecóparacíórntrelos nacidos^sdempadoínfo 
I cito: :cuyo animo roe becbo ga tomar las emp: elas impolli bles alos bó 
bies y falir có cliacicuyas metnoiabtes bajanas noca feran acabadas o" 
loar ocfos cbo:oniltas.oe¡rido pues ello pa en fu lugar.olgo q fu Jfcage 
ftad:y toda la borra ocfpaña ©ene mucboa.SI.il. po: la pieftcjaccqltc 
goopoiturumétc ala oieba jomada: y po» cl'alicn to q oto aroda la géte 
có fu ydaty po: eI grade animo q todosfinticró eril -alas coyóturas mas 
apietadas y oe mayo:es peligros-.y po: la mu y agradable cópama q. «i. 
aubfjo en fus trábalos ala mageftad oí C cfa r y po: las muebas génlc» 
jas y liberalidades q vfo có todos-~y po¡ las pocas gracias q quifo rece» 
oír (tactos ti graci'ofo^tioígnosCgrídrsaUbácJBiantcswc.S.Hi. 
buyedo ocla borra q mcreciadescó tita pilcha comoqndolavcmftes 
a biifcar.eíto es io-q todos fabemoa. culo o' HUÍ como oigo, y o increpo: 

Teólogo, fo.íú 
toakwqucbá comunicadoa.B.ai.masqueyo.*o¡citasrajoneatypor 
quebcíabtdoque. 9 . Hl.enlas boiasoclaociofidadba bolgado algu> 
IUVCJOC leer mis burlas:aco:deoe intitular rita obuavucltronomb.-e 
Ccmticncoiuerfacrepieboifionesenmucbos citados y condiciónese! 
bombjea: en elhlo mas palaciano que pefado.y ayo oc trinas moiales ya 
uifos que nofon oe menofp:eciar .flofe «legan autboueUdes aunque v i 
ntiicbasinfcrtascnlaob.\i:pojqucdtas «legaciones maslonpara mof< 
trarfe el bomb¡e bien ley do que para la claridad ce la efe ruptura. y po: 
cftofcDijocnlégiuicHanoíinretboucamaffectacióalgutu.Holabecó 
feíindounpamir baftaque Tuertrailtcv mande que fcaco:rrgidapo: 
algún bombie oocto oe fus familures.Buertra alteja perdone d «reui 

mirnto-.pucsque Diosagradcfce mucboaloequc offrefeen poco f̂i 
nopuedennus. JLo meio:oclaob!afialgotieneoebueno e» 

la slofa.los metros fon como compendios yfumanosoe 
locmeencllafetracta. fl rfc iba vueítra alte ja loque 

masleagradarcyirníme refcibaenclnumerooe 
fus criados y farmlures : pues que lofof 

poiobligacion:ylotengooeferpo:mi 
vc^úucPeltopocoqmccidaoeMd». 

©ale A 

£ractado primero foM 
$&tibzo intitulado loe i£oblc* 

mas oe Hillaloboo que cóttene POS trac tados 
S primero es oe cuerpos naturales. El 

íegundoesoecofasmoalcsiconui' 
tneafaber^od bóbjc y oefus 

cofhmib:eo y maneras Oe 
viuir.íaillaloboolo 

bajía .:. 

C trique elSol ©cfde fu fpbcra 
baje vsou natural 
menojque otroquecfuygual 
fiendo toda vnacarrerai 
ypo:quefus compañeros 
jftercuríoyBenuccoiiel 
delanteros o (agüeros 
tan poco fe apartan oeli 

«eiofa. 

oiürrentes vnooe otro. £1 prime 
mero es el que vemos cj bajcca> 
da ola tí onentra poniente, r elle 
fe cumple en verme y quatrobó-
ras yguales poco mas. Conui'ne 
afabrroefdcqne parte re ojíen
te halla que rodeando todo el niú 
dopo:arnbaypo:ab.iro burlue 
afahr otravej.r clteír Mama oía 
natural que ecmpicbende oía j 

noebe. T oefta manera es tan grá 
de el ota o e y n mern o como el ocl 
ellio: potqueloqucfcaco:taoel 
ouícjIargacnlanocbe.ElicniO' 
uimiento fe llama oíurnopoique 
febajeeadaoia.yllamafe rapto: 
po:que d cielo o Ipbera conde e« 
Ha el Sol es arrebatado y traydo 
po: fuer(acelprimer ciclo mobi-
le-.quees tan grande j tan poten* 
tul unocii fu curio: que como el fc 
mucuc oc o.'ien te a poniente y Oa 
vna budta entera en vn oia natu» 
rahtracconfigoarrcbatadwy foi 
(a dos a todos lo< cidos q cita dba 
ro cel: y baje lesear vna budta 
cadaotary bajrr el mcminiento 
oiurnocomootcboe»)en veynfc 
y quatro bous. í icrr otro fcgun 
do mouimictc el.Sc Iques piopio 
curio 9c la Ipbera en que el día •• 
que b»jc vna buelta entera en tre 
jicn tes y fdenta y cinco oia* y fe 
ys bo:as. T rifas fcys besas en 
quatroaños bajen vn oía natural 
ypoieuoilquortoañcacrefciérí 
vn 01 «que fellama buTiefto o ínter 
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¿libio intitulado > = 
mas t»c Millalobo! qtra¿ 

cta $ cuerpos naturales j mo 
rales» 

y t>na canción. y 
la comedia oc /Hmpbytríon. 
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usum accomodatum 
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OrdoXUV . t 

. „ ;t p r e . W s t m ú *j 
rUm,iu¡niooftrig:rtcrjIi»Opir i 

ificere tilm conaruf. Hr / J ; 
. rant* fnignitudm;m rciPiTuJ/r 

Duinuiiiirtfíinoluí timen,nc4¡rí.::rcccnlui 
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" t ^ í l " . tuaprarcUra,erp!oritiT^nut¡. (ludia,quxioprev] 

tn aluranjiciuiJemOfdinti ' i Líroiibi concredir!. 
ignopercmejr . imarút . Aliíí cnimpolIiceriJunífr, 
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D 
DecolUtioS.ToannilBaptift*. 300 
DeóicatioccclElicinconimoni 4 7 
DeJ¡¿jti<iS.Mari*adniuel. * " 
Dionyl íu iEpi icopuw* 
Doroínicmconfcu-or;! , , , , 
Hominicainffi ctt.ylffaaf, syf 

S. P. B E N T D I C T V S A B D . 
* . , G»3rA/, _ ramgércrc t :dar ,ubi l i iu^ | jn , j í ,vc 

/ ^ Mmpotcnife tnpict rncDcut , ficinc¡ufiiigc»firoaUto.i;ju!oí, 
V ^ qoi « l o n u & Virg in i i M a r i i h íb i a i t j t a i pua . í n l c r ccd í t i bu .mi 
fponlumbcalurnlofcphcligcreTo mi i .bcncp l i c i l i i t i b i i « i b u i ftrai 
luiíll.Tt Fiiíjtuí ciurqoe matr i ica- re m«rcimur.Et G m u L P í r e u m J . 

InFcfto S.Patrisnoftri BcncdidiAbbuis. 
' * " — 1 — » — . — . w i . < — v ~ . « 

/ ^ tP^IMO f(OCTVIL^O. 

L E C T I O . r. 
mri/v «IU írttifimi TMTH manila 
nnhili AHMIM ftr ír*t*»Crrf»-

quiJ de fdéntia eiai atllnjerer. . 
ipic quoque in itnmjne pracapí-
t iumtotuí^iTcrjDefpict i i i r a q u í 
literirum ilúdiiv,relicta domo,r:. 
bulquepatr i t , fb! lDcopUcér< de-
fideram, l i n í t r c o n u e r f a t i o n n h i 
bitum q u x ú u i t . Re^ífur « n i , 
í u í i u e r n i l l i u i & l'jpienrer'indj-
aoi. Hicitaquccúro iamrel.dn 
l irerirum ftújni .pjrcre deferid 

<ir,> 
. ; : : - i 

'ola Tecú 
. '1-t 

quotcmporalitcr libere idhuc vt i 
potuilTet. defpéiic iam quafi i n -

fc^ dummondycocíiflore.Q<¡iliberi . i 
| S « « r igéne renprou inc iaKi i r l i f ca . ' i r 

I t iHRomal íbc ráUbuiOi ídn i í r ád i ' 
lúa rúerac.Sed cüm i n e i l r a u l t o i 

i're per abróta viriorom 
>um ( quera quatiin ingrcíTu 
'di pó fae ra r . r e r r i i i c p<de_tn 

ríl .Cin 
•n vem'irenr.qui Efl 
njlnfquehunelb.'.r 

bus v i r i l pro chantare fe í l i icdct 
n é m . D é i . i n b e i n r e t r i E c d e l . a c 
morare dtur.pra-dicU nutria i l i i i 
ad rurj*andum ti 
mulieribui prxfl 
pc'tiit, quod iup 
te derel íctum, cafu accidente.fra
iluna cfr.íic v r i n d u i b u s p á m b u i 

fjjiod mo< 

i libicapilte 

redn ÍII ÍL.. _ . . 
vchemenu'íiime riere carpir-., 

n acceperat/ra qiaia qucKjprzítil 
U u m videbatv. 

L E C T I O . i r , 

B E N E D I C T V S a u t í r t l n i ó -
iBacVpiuipúci 

IruCluimaloa.Semociirn 
, ; . , „ .-.de benaqm valer opeta-
t r . l - l ü a l i l u t e d e l p e r e t . q m a n o n 

'• j ,c oriv.aUq-aríi-ir frueiüin bo 
,','utn Vnaqff4.arbor.delr«aufi io 
. o (T . l ' . , t u r I I«cc , . ; n , t . odeape r -
¡milummoJo «un fine «rtmi-
í j t j ^ i p i e r d a e f l . q i a l i a ^ p " 1 1 1 * ' * 
Ap^dnlifenlrntia commemorjui-
t ) í , , . S a n H u « l » n r r . 5 n ú l l a . q u l q u ? 

mimu te tan t t , r . , .no .a tL . rapro» . 
r , l . v „ J e i n v t r i r J , r . t t e m p o ( I o t 

ligua queque 
itinterpretan 
urillud Apof' 
11 mdicare. 

iod( 
ExabOdantiaenim 

l u q u i t u r . Q ^ i d a o t e . i i t o - , - ' : 
t . D u r n i n e . & n o n . ' - -

ftc audit 
oa.onerdamvot.nti.1 nrpiitt 
i i l i i e l l b o r n i n i a t d i r í c J n i t d * ! 
qu l lod . r ina l tum.cV p o f u i j h 

fundaménlum l'uper pet r i inun Jat lój 

muii lb. tcnc 
íu i i d i i aen im 

11,'liitneft llume.«T3c.-

a t lup t rp 

A" 
riiaxeíTj 

Ixauí.booadiltxu 
nbonú.vtimplei 

D Eui.qui nobii per (inp.uloi a i -
„ o i h u i u i f a n a n e m p l i l u i c o n | 

fecratióniíre'paraldié.cVracriiren 
permiftéri j i repri lenlaainciSlumi 
E i i ud ip r ece i pApuli t u i . í í pred 
vtquifqunhocten.plum benetic 
pet , turu. ,ngr.d,rur,cun(3aiein 
p e t r i n ' e l a c t u r d , c { J l a r a r » u r n 

V /.«a¿¿.ai*<PPCc.llel!t 
•"*"" P\cu«,quiinuitj 

\*<Tt& Ntilo t ; p o r c : D i u t I E - ^ t i n e i . _. 
I C S L > ¿ S V S d.kipulu fuu:NÓ n t m h u m ¡ n ¡ í . g n a t u y 

H^/ (ft arbor bona.que facit biltter ofttndn,templL. . 
é& f f u í t J u n J Í ^ i N í ^ r a r . i . j tue inhabi t i t ióni i illúft 
(tificifMfruC'tumbnnú.Vna nci qui huc deprecatúri conu^niút, 

quardjue ttiim itbor de f i n f i t l r ) c iquacú i ( Í^ r i vuUt ióvKad] tc t !amJ 
,

t n í núf , , in i r .Seque enim de fp.nn uennt .«onfüíaiioni» tu*beneficia 

cóüijiint ficm,ni*Juídí r tbo TÍO- ( o n f í q u i n t i j r r c r D o m i 

I N I 

I > * f t t á l B i ' ' l " f " 
.^ ¡ •Fcr .Mea. -
l i f i^d l r f r i iacor , 

gnatue,|roTeiitic uin-
i,templumhoc poten 
i l l i r a l i i l l í i i r a iV iom | 
•preci tür lconuit l iOt . , 1 
b u U t ü i i e a d te clama •} 1 
l a t i o n l . t u i b e n t f i c i l i l 
J t r D o m i n u m . ' J ^ ^ 

ri 
tiiiOftcrcierXi. I ^ B 
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^ ¿ 4 V K O V K l M l'^'j 

^ S A N C T O R V M i 
fc¿$? L £ C T I O N' E S ¿fe i fc&Ü 

*^AX3JLi»^ilja_"Hy 14 o j j>_x in i.\. y* A I . 

ÍIUw ,'Jy1Kf.ll|R<i ,¡<.'k'>Ij * -i i»«r*«, r » . 

L E C T I O . I. 
Scrm9rT>f,iíiFiél^tntij rpifcc*}. 
^ £ ? £ W 5 p ' K R I ceícbráui-S ^ C 

^ mustcmporJIcm 
/cmf>itérni Regís 

££*fioftri natilcm , 
M hodic eclebram* 
íft triumphilcm mí 

_ ^iü litis rafsioncm. 
l ien cnirn Rexnoftcr/tribca car-
ntsindutus.deaula vterí virgináln 
ggrcdicns.vifitarcdigni cus eft mü 

tlú:h«'iiic miles de tabcrna'culoct'r 
pon* c'xicns, rriumphitor migri-
iut adc.tlunr.lllc'lcmpitérnr dei-
uiisniaicíUrcfcruáu.ícruiic cm-
dúriurncarnfs airíjmens,in huius 
leculi campurA pbgnatúrus intri-
uit: Me dcpólitiscorruntibiiibus 
córporís inJumcnrií.aJ ctlipali-
tiumpereniterregrutúrus afeedir. 
liledcücndit carne vel¿tu$,iíteaA 
ccnditiánguine laurca'tus. Afeen 
c¿nditiítc,ljpidátibusludciis,qu¡a 
il.'e dckcndirJ.Ttintibus Angelí*. 
Gloria ¡ncxccllis Deo.hcri íjnfti 

. ' i . i - i . mik 

An-
•*»», * 9 • >r 

i 



1611 

Mateo Donato 

Pro Sanctissimi D.N. Papae Pauli V statuto, nuper emisso 
in confessarios faeminas solicitantes in confessione 
motae, solutae quaestiones aliquot 

Rodrigo da Cunha e Silva, Arzobispo de Lisboa 

Biblioteca Pública del Estado. Burgos 

ILLVSTRISSIMO A C 
R E V E R E N D Í S I M O D.D.PETRO 
Caltilio Luficanarum Inquiíicionum Prefecto 

& in fuprcmo ftatus facra: Maieftatis con-
filio,confiliario meritifsimo. 

eDominuscRodericusa Qunba. 

O.MMVü^E boc Lufita-
na totim Ifyipublica debitum, te 
Tatrem venerar i, declamare, qui 
tus, Tacen Mam, Ftdem (uta 

ris, ^Rfigi) Senatus olim Trafes, Trorex,mnc 
fnquijitorum maximus. zAtque quantum ubi 
gloria, vtrúmque illudmunus gerenti, nobis 
falutis accreuerit a bené geftis rebtis, teslatur, 
concinitpopulivoxvna. Lata nuncdemúmte 
excipit T^ltgio, virum caltflem, caleflibus in-
ttigilatitem, totum in haréticos, quifortem, ac 
tenribilcmfacratfsima fnquifitionisfacram co 
bortem,interuemente tuis precibus benéfica Ca-
tboltca JVfaieslate, fortiorem, <&• terribiliorem 
reddis armortim, militum, munerum,flipendio-
rutnt recentis mimumenti, ideñ, confraternita-

§z US 

tiifub T)uce inuiHifsimo Tetro Martyre^ re-
centi addit amento, fnfan&a cajlra^ infanSa-
rum citrarum partem tuprimus me vocfyli, vo~ 
catum approbafiicun&is, honorífica mentione. 
Quod magnum éE,quia a te éft. Ergó &• com-
munis debitt particeps, e> tantiin mebeneficij 
memor, primum ingenij meifpecimen ¿nmuj-
culum boc,fedlibens,tibi dicatum eo: non vt ti-
ludcommendeMytmb animum,quem donantem, 
ac ubi in perpetuum deuotifsimum, quam donü 
plurisfaaestgenerofe Trajul. Saluejalue. 

A D 

matos,tám fceulares, quá quorumuis ctiaro 
excmptorum,8£ Scdi Apoftolicx immedia-
tc fubie&orum ordinum regulares, cuiufcú-
qué dignitatis, ftatus, gradus, ordinis ,con-
ditionis, 6¿ prxeminentix exiftanc,tám fu-
per prxmüsis.quáro fuper fide catholicá,6¿ 
quicquid de eafentiant, diligenter inquiras, 
¿c iuxea facultatum tibi contra hxrcticos, 
aut de hxrcfi quouis modo fufpe&os á Sede 
Apoftohcá concefiarum, contincntiam,& 
cenorem procedas, ac culpabiles repertos 
mxta exccfluimi fuorum qualitatem prout 
iurisfucrit, punías, eosctiam, Íi8¿ prout de 
iurefuerit factédum, dcbicáprxccdente dc-
gradatione,fecularis iudicis arbitrio punien 
dostradendo, non obftantibus Conftitutio-
nibus, fcV Ordinationibus Apoftolicis, ac 
EccleGarum , &C Monaíteriorum, necnon 
Ordinum quorumlibct,quorum ipil facen'o 
tesfuerunt, ettam iuramento, cotinrmatio-
ncApoftolica, vcl quáuis firmitatc alia ro-
boratis ftatutis, 6¿ confuetudinibus, priui-
lcgijs quóqueindultis.oilitteris Apoftolicis 
fub quibufeámque tcnoribus, &¿ formis, ac 
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I 
1 

P R O 

SANCTISSIMI 
D- N- P A P A E P A V -

L I V. S T A T V T O , N V P E R 
emiíTo in confcíTarios keminas felicitan

tes in confeísione moce, íblutx 
quxftioncs aliquot. 

AVCTO%E DOMINO %0~ 
derico a Cunha íuris Qanonici Conimb. 

^Doílore, c> Oli/ipon.fan&te In~ 
quijítionis Ueputato. 

Ne ante iudiecs quam intelligas,ne ante incul
pes quam iterando leóta perquiras. cap. 

Sciendum, 29. diftinótione. 

Qum facúltate San&<c Inquijttion'ts ,0r diñar tjy 

B E N A V E N T E : 
Apud Matthxurfi Donatum, 

Anno Dñi. M . DC. XI. 
1 

3 

fffl 
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1630 
Jerónimo Morillo 

JacintTabernel 

Libro de los tratados de Christo S.N. y de su Santissa. 
Madre 

Rodrigo de Portillo (O.F.M.) 

Biblioteca Caja España. Zamora 

FoU 

LIBRO PRIMER.O, 

D É L A S E X C E L E N 
CIAS DE DIOS NVESTRO 
SEÑOR E N Q V A N T O H O M B R E , Y DE 

lis finguljrcsmercedes,; beneficioscjue 
hizo a los hombres. 

TRATADO PRIMERO, DE LA 
Sétuud-ui Je Cbriíic,fe¡ita U Cerne. 

Mr aatr itxéi» DUt Ufa*' 

I V 1 D A 

sen lo 
fallos , quando 

¡os Renreí 

daifcpor fauore 
cidosvnóradosüquicrcnfcruiif,: 

v apoíenurfe <rn fui « l i s : 1 fin du
da éi muYiran { l * w * " "»»«i lo i 

la» le.» R.y«cncfcc 5«U?.»um..w echen 
- * . , . , . ,¡ ¿ a c i o i. f. o M « h M^e*>d 

¡.SS" R«l "o * l m l , c C ^ * T ¡ ' " ' L í 

(uarda.lo . •• obfcruido ion lo . 
»PlMKf*C*dC U l i C * ' n o f . 
raharcriel losCorrcfauo.deaque 
Rcvnodc t loria, ran cnrcndi. os 
«.„los tuu.o.d<corrciia,dcmdris 

afufupn no Morrarchl. Y i ' s iT i t 
. . . . . a nueitra; ciudad--* d Ht-

o de Dio. hechohombre.» ¡a i-l~ 
iancay alcgrcquw.-ccc'eurir -.cf 
a a fucurradai no e< mucho que el 

- ? ' d » l . 
Mari, r ha correado 

la Isleña cftc da. que es el gloriólo 
fanEf.cuan. dexe tacad , > oluiie-
hijloruque pudiera ter.cr con luí 

a labanco , ro '0 ' , t h r-'"r ' ' - " " U 

Rrv.eont tildo por lloo.i nr ,?<i, 
el ha2Ct!c el>e fcruicio i D i « . e-
chohomlrc. V uñando )t-de U 
l l e n e n l i cuidad etc Lele ». clian 
tan ele l í ' " " ; ' " • ' « • " ^-" ••'"•" 
lugar a de-udc efe pcnoi le apee, 

. , „ „ lo file dr ac-u lia CarrocJ 
R,aldei«Km,e l 'eMa.' J)l--1"'=-
, „ diniicrulo neeefiaiio. que luí 

* bruto. 

EL R E Y 
ü...d-»w.r»-.c-.oecl " ... " , ' , , \ " " " i ' ' ""«lu.uei». G i l . 

n.u„ ; i ,eo., . r , . . . • . v : : : :

7 , . , J ; ; . o ; , x i

r * « ' ' » 

I 

T A S s A 
^ 

. „ * virio por loUénoresdel,en , , , . „ , „ „ „ „ w , , j , , , ^ * • V S ? ? 
m * f ' : i t * J » „ ( , i „ « » / „ , , „ „ 1 ) o , p <••"•'/• W 

* * » s'Mcndeleriorlio Fr-ucilco.cpecor,,,, ! , „ „ " " . , " f * " ' V " 
le rallaron aquatro W M M ca.,< p l ie s o. , lq „ | nene t,e„,o , S Í ¡ 7 J 
í e I « p l i e S o i . l 1 n l o . p „ „ c , P , „ i , , e , , a r « , u „ , l d , < : t l „ t „ c l e l n ' " " ' » 
,acada ,o l u n. , „deUKh„ l , l „ 0 eup i p ..,,,,< , „ „ , , , „ , „ „ : „ ' , " * " 
leílepr«ciomandaronlei»i. leven,le I. ¥, e n^ ) s no'rt.u \ „ , j n a r l > 

• l -Jfcl larai l j f t P ( >n í .»l p „rc. P iud. ldieho libro p. , ic„ , I, I, F " , " , ' , " ' 
daloqueporel lehaJep lJ.r ivl leDir, i ; . , , „r( , . ,a„ j J j , L, d,,., , „ , . „ . 
d.il.como confia.» pare cepo, el a,,e., deereroc r jiealf.-rre .1 , pro-

.lucdiet» mi poder.» que n» refero:, par. qi.r Jt lo ce rf. 
re.de man.limero de lo» dicho» fefi/ireidr I CoKlf lo,f perno r-nro de la 
parre del dicho Fr Rodnzo Je Porrillo , ¡ o t rt'»crrrrrc*C'»n. I n la v-llj 
oe Madrid,itrcaedialdeímcídeAbrrl , de mil . I. 

I R « A T A 5. 

L rl.i f¿ 1 « I1 /» HWfururjrir^iiiyt ,.J,,f,l s -d , D» , , .^f, , , 
divou-lf.n "1 • J u m « ¿ . l , * , . , . ! ^ / „ „ l ,.lm,frnil„,¡.mi 

fnttUDfi.ftl US ttt tJk* ,* viril if mdl.álii'l'iifvit fti.lt i<t 1 ' / • /« lie 
mriftimJih*<lf*»Ui«*M M ¿¡ir ! ' • 1 claree/«••'re>ia», rrr./*l til. 
e«/.r IrwaP Vi*K'**—f tiétuim^^t fu o, , ^ j |.» i ,1/,» H.jjj.t.iiif-
frmiim.¡íi< H 71 "I > I» t . W r r a ¿t*tálmm¿é r i era./ Ue.aa «j—fa 
M,dr)defrMjr/aiM-/ra 1- id 1 II» ir rt'itt.Áif "»ti,i»l í íim \tlrlmttim.iitr 
U,„U , . , I. Ii«r,'r«...i.,«<««<V;.«¡,w. f.t,,l.„. - , - « . < , — « . « . 
„ , . . ! > r„«..a,re..laa. / . ! , , / / , . a. r « , „ . V.ear.r.rai,.IW , - * . . . 
»,»,J.I-t.Y.I la» I- . ' 14' • ' » '— < < « ' . . pal . ' " '•< ' '» " ' " - > ' 
rere» ^1 rp- rral.a.la 41 ue<re~«>-<e.r.|.i '.1 i. l el > * H • • " " . al 
n . a . / . l r o r W . l i n a » í . / r . w X » . . , . . . / / e. I "< • Ir». <» ¿r #«»>. 

,.l»a í i f t j t a .» »,r»e.»;er»,a,/,,»m«.»// .«rW.l l»/». 

N » i rrd • "» ilJntu— '••!'•". -'I I' 

,,3 Tracadofeí:c,iobre 
ayieU'ir iciniodeffj iai. No iy auucinereol 

, 7 . r - f , , i . . , ¡ i , . r a | J , a „ l a n A n . 0. 

• n . i f t i » ,< ' • • ' . l/ar.,íl,i,,.a ,« , ,<>• ,» . 
»..a.».;..,irr,.i.»/,i,»,r(i Tuco 

íjcJif lecoiccc'o, ..telcatncr- mol ,.enaAbo5ada,(«beiloq»c 
dc lo f i lUJo. noir.ivü* a ... me-
morialadcmírraf.PirolilanTif 
u,l huido rKtnptfaiVeiu-J. ..¡i Y amrnru regaco.cmbueltai en 
fc^o'idjii.piri (jtn'quiCfi irirr-
Cchion.no >r porque UtbJr fof- nueltra- plrp,.,riivpari que tcrr.o 
pcchi.ni recelo. Lo . den.»%Stn. buenaAbrgada.y cpmoeficaíin 

d»oetOícon Dio», porque fiem- reí bicnei.que Ion de l l .ricia.efi 
prc poeden renet ttcelo , no deC ei/eimedioiparialelntar la 3 lo 
mctetCrin por íus culpat p¿t!id*., iu.d..«a».».,,e»aauu.(r)-<. 

L A V S D E o, 

v * •* * * »>» v '+>«*"+ v 
( ^ x y r ^ i r i ' e ^ r ^ v ^ - e j , . rf"wj.'#' 

S r ' * ' * '¥W>i"lrW 
• V f *+v*,'*>'*"ir>" 

•V 

IICIH-

^ 

2GX) 

I 
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1731? 

Theatro político del honor; y manifiesto legal de la Santa 
Iglesia Cathedral de Zamora... sobre competencia de 
Jurisdicción... 

Texto ratificado por Doct. D. Joseph Redondo del 
Castillo, Canónigo Doctoral y Doct. D. Ignacio Diez de 
Texada, Canónigo Penitenciario 

Archivo Histórico Nacional. Madrid 

A¡«*. M i « tarar, iñu Ckrit: <¡ft fitlitu 
intítitattafaa-faauat mmaaaíbát,amaib, tfi, 
títaa n aatbawaMaJi. Hcm. tfif.b- .1 
xilaaá. faía-.tbblaa lili laribafíaif miau '.al-
mmatabaítl,baar• -lint» raa.a f ( > i i r « j a £ [ 
«<o JmicPbio , J<*t*-&»/Í<m'/.uI>f.í' 
nalna ar, aafia/baal ¡aa ¡atrtmal, paral , (i 
m-aadaíbaatadaiefi D.S4.¿ d, Sapi. i p. cap: 
Un. IJII V.¡cnt. ¡m\ m u , a*, ruúm tjt, 
típaiaaiam aaafa d,¡,aaai,. 

II») 
S. Wmaré rp.rt 4x wlh.n > Std ara pttp-
rar ma ,maau fatta, frdaia:,i P<ttaka-1:1* , i a-
*NW. O % U j fM*j */ Uadn-•,, /«n /*« »#• 
**r! pmraltraibata/atadi /«-.- a/* aifióabaa, 
aaat ptjiím addkaJ ttrpttat* rt- latí. El (ti- a. 

,.->: 

¿©fe de las nota! de erael contri sf 
puíma. ( ' 7 ) f*,™« 
_ Til ia Relación de Cargos (todo» éaaa,f 
ello» geneíaleí) <)ue excitan cfta ref "''"t" 
puerta , leerá V. Mag. vna delación, «rita 
<;onaparicnciasdcieio;!i SJyes af»¡, "•*»» 
U fabrico el arrihc'o , o la emulación, 
porque carece de cuerpo. (19} vía 
natural defenü, fin ei'candaio , ni aun 
ruido, convenida en feo crimen, ele-
yadocootra peifoni de alta elphéra, 
confagrada. Admirara, como iareligio-
fa obfervancia del vinculo del juramc-
(0,(10) á que fe ligan los Capitulare», 
quando obtienen fu» Prebendas por U 
defenfa de lo» derecho»,y autoridad de ^Cr^^tjWi»»»»» fiili/u/ 
rulgUna.pucdafetvirdeaaumptoáU Z ' ^ ' T / ' , " " " ^ ' "Z?¿ 

o T r •" lar, [oatlnalt atbtj, aal patata. Si I» 
aculacion, no lindeuyre délas Rota- t;m,t«k. rmmm<f*w ,«n*n 
les.y Apoftolicasfcntcacia«.(íi) Re- ' ™ ^ « . - ^ , ^ « « « « , •*•*»•>>. 

• , . , , , , , y -. ttrraraat, Maúfat, conocerá tamoicn V . M»g;. la ompo- faríaaamanadái,. _ 
lición de equivoco» , y ponderacio-; foc*fdM^'f™¿*k^$&r¿lí*&, 

exageración» tales,que le inftrirln, /••** «araste**«.;< m,„,rat.,ti.i.t i, 
formadas de la voluntad , y el empe- ' " > " £ ' * • •<*« l- > ' •" * M T * » » * 
•o .po i l l gloria de alguo concebido , , , „ . , . „ , . x . y „ i„i,Mc..pon. ir*. 
tnumpho. (11 j Compadeceranfe, en *A»/Í7.Fin™e.i«, i /•,**;,, f. i. 
fi., .0.0,0. , fiempte pijísimo, de t | b j nm. | „ jrji/T*\ ,CJ1 rfnt Ti 
V . R. Mag. Padre aminte de cftos maai&ai,,af.tamtuma, „.-„.„*,,.«,. • , . 
Reyno., (ii)y Protector de la Igle- •**• 
fií,(ia)) al »er enere fombta» el ex- PerTt»lom,on,d,- n L i m s i r » k 

p > 0 . pcrCintuccigm tíie fllumj «nrto 1 f78. Au-
' ' dttorri Rixz. /'/r tal ixtcmlftalai frrliatl I «W 

Cafilalam futtai larifASiraahí /amainé í« > 
Miíltfa CalbaJra/i.ÜmCltr^iif amanaala t*aimaumí Tnaawtim) Tan v::-i*aái, lam latUtnéi 
Patata titea maJrnm lattaeaét, (f 'aaataitjij mftrvataat Ettt*Jt*,<j Caartat aharam, om iaktailitm pVi 
aaaawir,faifrji;'.,niii/amífmiaja tjltiafaaamiaf n.Ball*C*aa;ih<(tt'aixtitmanaucamaí,tfiaa-
aaaaaattzamat aaaaai¿¿ Jtarm¡at,aaiatr ¡tlvtlaliat amtharttatt ataariauu ét faSt aaatamaaa tarmaliattam, 
•W abarata eialiataatjj tiltratam j//aflab(araalfaa1t*taalraifittajii,{¿ attimaram,ai anal taafatfst-
'ilaati¡,gf/*;i.ana.iam,airiJVDJTOJUMLÍ, blCOMMISARIIS KOSTRIS nmamt, 
•baratan,tar[am,tá Aattatum, at Flr/iéaj, Cafilmla, CimnalaJ, (i Calli¡,ttaaíai friltaaj ulra 
Ht'atrratéai, at fi éa ilabam laraatiaaa, tamaaaaa ,adnri tmtlfaamal... frl ttiialiaatm hlln/iram 
J W * " " , / H ™ Í « » » Ú « . . laaataaattbn mateara,, tai ¡aam ai ti ¡a*itta, taa/.i,am, tal 
éftafom tra-fmm... ,lm,Jt lab* lammttatil faaarm ... Eat/f/t, (J,. 

'IV, 
I Si Otra, MnralAib i c e t p i $. SafUmia bmiai mamj¡ijitl" atgiaitaatiaaiaai tilín, wrati fiafarn • 
í"r, aaafalf, ím*,<*ra.).^,,¿,nrafamjalfo iamafra,, S H m n » Maih.»«. /» > '"•' 

HJJ). 1. <£neKÍor Jmt éíifMu í 

Y fi la mayor felicidad de los 
Soberanos , es ha¿er feiiccs 1 ios que 
comienza a abatir la fortuna: (2)6) 
la Cathedral de Zamora no ha de 
deber menos á V. Magtftad , de 
quien fon infeparables lo» oficios de 
Bienhechor , Ucfenfof , Auxi iador, 
y los demás adaptables á los legiti
mo» Patronos, (j j7)queoírus Lclc-
fiaíticos de «xcepcion , á quienes 
defendió la Diclita de lo» Reyes, no 
dando crédito á los cargOs .opuertos 
al honor de perfonas tari dignas, y de 
quienes, aun ett los exceffos rnanrhef-
tos, es violenta la roas leve prelump-
don de crimen. Pufieron.en Hn,mode
ración i las menos legitimas (i J 8) de
laciones. Y eslatefolucion , áque af. 
pira la Cathedral de Zamora, de mo
do , que en la vulgar comparación de 
los dos mayores Aftros, encuyóher-
inofo lucimiento fe reprefentan el 
Prclado.y fu Iglefia, como las preemi-
riencias, y jurildiccione», que le» luto-" 
rizan , ( ;) 9 ) fe logre ordenado fu 
Curfo i para que contenido el Sol, ilu
minando lo» termino» del día , que 
prefide, ( M O ! n o confunda lo» ref-
plandoretde la Luna, de quien es la 
Prefideacia de la noche.( 141 )N ieñor 
profpcre i V. Mag. como lalglefia 
lofuplica , 1 tanto» Reyno» fuyo» nc-
tcfsitan. 

L»t¡r> P,cít. ioPwcgyr «ITIwpdof. Salla 
taatar tjl Prtaciatl fmbtitai, aaarn fritft fali' 
lrw,(j mnlrfi.li taaaa.ií ¡arta*,» Kttf,. 
C.fioJor lt, yiaa.11. N,b,íaa,,ftáat'£i-
,iam t aairn fa-btim faittt, tí ta viral fra--
fian, ,a,(t ntüaijlaaral anutg,. 

()¡7) 
PrMBar la Uta Ct'»ll f 8>8. •• 4«8- B,l-
boi (. ,af. Cam Eubfia * Caá] r f a. j 8 %t>-
lot, Jtíar.M.lm.i ¡ti) .'f i.is.HotiL 
Ua£,.(.7. 

Miatifirrm Palta,, vatatn. 
Tcrent.mEunucho,J,4 fin ó. 

Timtbi PatraaaMtafar 
Petr. Grrg 4. Sr"t ' • / " " • rU»5si.». 1. 
afa¿|.<j».i«.itaif<l.>rf.i».4i?j{<ír. 

ICíodor. I. Far. [mfi. 9. Nihl lam ia la» 
baaar, tramaría ¡aplata*, aT*[am,aJam ifil 
aaaatfifia fraiad, tambra ib labtai ~ t.ftaal 
ftaaaaitrralaaaiáalrarra raanSfiklKar, virim 
mmfaÉÚm: famaau aiim áaaragaUml rias if 
pitara pmaa ftittürrr. 

t m i e . P i u e h l . , « U n í S Amt»o(. <• Ha-
bamar.aa.4.taf I Ha*,fiama Lama, aaa-aa 
Tratrtt fat bata farfala*, umanfiai iwmtrlaíitb-
til,(S rralta arataalar. 

()••) 
Vifratfrtaati.Gatxt 1. 

Vt frtfit aaSt. Ibid 
ÍM") 

•<>far rauréaiití „/#{ Prbaiaf, Palea PaJrta!. Hmll. ¡ai taf i : P.fi Dtsia, fa 
Wtbamaraatiaaamam PaanCatoi U ivar ,af .41. ..'• 

PorlaSantalglelíaCathedral de Zamora. 

D.Jaf'fh Ktinia dtlCtfdl: 
Canónigo Doctoral. 

btH.D. Ifiiirla Dit^Jt TcxaJa. 
Canónigo Penitenciario. 

202 



3¡ 

THEATRO POLÍTICO 

n-

P HONOR, Y MANIFIESTO LEGAL 1 

p*Z <de la Santa Iglefia Cathedral 
de Zamora.3 

AL REY N SEÑOR 
$ SUS SABIOS MINISTROS, Y CONSEJEROS, Y A L A S 
•áhtas I¿lefias,por crédito de !a mas chriíliana, atenta defenfa de 
«fus derechos , y de la innocencia de el Dean , Chantre , y 

Canónigo mas antiguo, Comparantes 
en la Ccrte. 

SO 2 í : í f.;; 
.• Competencia de furijdicción, ¿ quteflan reducidos los litigios'] 
/y- c<w f/ .R. /« Chr.ifio í \ Gbiff'o de'"Zamora. 

s 

SEÑOR 
A Sántá tgtefía Cathedral 

, ocultando de Zamora 
por aora los títulos que la 
ennoblecen •, ya por fu 

origen antiguo , como del Ñilo fe 
canta , ( i ) tanto mas efclarecido, 
qüanto es mas ignorado \ ( i ) ya 
por fu reedificación, en que fobre-
íalio gloriofa la Imperial Magnifi
cencia del Rey Don Alonío el VI. 
(^ ) l l u l i r e po r l a P r e f i d e n c i a d e t a n - Civitas EccleJiamCathedralemiam d principio 
rnc <¡^k; r t„ r r^\ T Ecclt/idi (¡quidemapttd Marctm Máximum 
WS cabios , y SantOS Oblfpos , y anJ$10.reperUurQuintanuseiusEpifop^s: 
*•' . A C a r - & in Concilio Lucenji,celébralo atino 569. fi-

í nesbuiuí Epifcopaíusdefcribuntur. Y refiere 
•ostextos incorporado? en el derecho Canónico, que hacenmencion de ctb Cathedral ,cap Ad 
tiJrt"1!1*™* 5 4 ¿aP Cfmpfiratiy l9.cap.Dilec~lo,69.deappeUcap.Cumo¡¡m,i6 dereJiitfpol.eap.Ex 
*'.t?e d e c*njtb. cap. Dileéí. defupplen. negl. Pntlat. quo enimantiquior, co nobilior. 

'*Pr*M. A A. con fíat, & ex varljsprivilegijs ab ipfo Imper atore Eetkji* Z.vmrenji cenafsis, 
\ H95.Nuñez deCaílro in vita /ifonfy 6. Imper. 

Lucan. lib. 10.' 
^Areanum natura capta nonprodidlt vtli¡ 
Ñec Ucuitpopulis parvumt; Niltvidere; 
Amoviique Jlnus\ O-gentes maluit erttti 
Mirári^qaam nojfetuos. 

(*) 
De Zamorenfis Ecclejia antiquitate, & dignl -. 
tate. Ambr. Moral. H i l l . Hifp. lib. lycap. 
17.& lib. 16. cap. 18. 0*45. Mcd\n. iib. 1. 
Magn. Hifp. cap. Sz.lib.z.cap. 84. Alderete 
antifuit.Hifp. lib. i . op^. iEgid.Gon^. Tbeat. 
EccI.Zamcr.Gonq. Tellez innotis adcap.Dile-
¿1ot $.de fuppl. negl. Pr<eLt.\h\: Habuit h<cc 
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1732 

Segunda parte del theatro político del honor y manifies
to legal de la Santa Iglesia Cathedral de Zamora... 

Archivo Histórico Nacional. Madrid 

r 
3<2?| tESVS, AÍ'ARM,T lOSEPH.\i£*í& 
«X>*KL_ u ^ J - ^ ^ ( H 

+;f?fflt1ff9Ítff:fíífffÍlfliZ 
D E M O N S T R A R O N 

I V'.R'I D I G A 
C A T H O L I C A M ORAL, Ti 

P O R II 
E L DOCTOR DON F E R N A N D ü 

; GAL06IR.QN,,0í^. LA^ARCAvY.'PEREDOj. ,¡ „ ' i 

CANÓNIGO•0Ó'CTORÁ'£'pEt'ASANT'A IGLESIA C A ^ H ^ V 
cfra! dé la Ciudad de Zimora, Eaam'aiJor.SinocfalVComiírinoSuiífic-
legado de la Saoii Ciudada. 'Suocolc<tot'dc hÜzWcá'fázfcaif^óC 

tolica en'dicha Ciudad y Óblfpjdo :clerti'ppjju. ¿añciJáÜ ' ' " 
Atccdiano de Zamora Titular de dicha ' '* 

. • si»,, i-uiia. -::;•,_,•• ; ;;;ri; ,-
ENJQEFENS.^; .i,.MÍ

D E L A M I S M A DIGNIDAD ARCHlDfACONAL.SÁNfA' 

' ^ • ^ , ; , ; ; . „ r ; , . . . : ; ^ ' # ; , ' ; 
£V.8f£ SE MA-NlfífrST.I LA.lVSTÁ^V.SÁig^A^Ü, 

Smudtdtwve,jijmm « Í ; I « M r I JUMft(< î&¿Pfflftt{'+*X$-.Vft?; i 
fdapx-vaeldith* 4rct<i¡jK*udtZia^'/',4^</>fétPeV.> Iftffy&L-, 
Ae ulime Ü. Chi;:o-jedd, leufteeMUj AMtie¡$mfa'Mfmfa ¥'["• 

ne.fme.pedi, etiete, écbeAr^eMe^^^eptftnftie,, $*"•/$ Ü'?!» 
¡>td,i dKU DeélereJáf. Sf>i^fdUerm,dde SOI «4c«*ÍW*,f» JMW'ÜM 
/íUhv.dt^mtfeUixpidiirfm^MStÁ/vli^ííf^e^^^yiKmilimitiiti 
de ¿«huerta*, ynene pueden wuxreaUUiexupqtnci.*}tgajl/uf)*)U*. e'U 
pápate de dtch»p.Cbt¡¡ie-j*t, . , , . • . • u:i. il u- 'oib-ri • J 

' , A Vaca 

WTJTTJ DEL K.T7Í/XPT) ¿£, 
F . Cdbáda r per medie de fu Dea». 

I aPEríor Doctor Don Pedro M U l 
f , J de Vargas y Callro. Muy feñor 

mío. Inflando i mi obligación 
I la Vilita de mi Obifpado : porque 
I me queda vn tiempo muy limitado 

para hazer relación a fu Santidad del 
' citado de todo el ¡ fuplico i V. S. me 
I haga el favor de ponerme i la obe

diencia de todoi clTos Señores , con 
i la exprcfsion de que en qua!qu*er 

parte me tienen toJos , y cada vno 
muy a fufervicio , defeando oca/io
nes , en que manifeílarlo. Si bien 
voy con ei (lefconfuelo (i) de no 
aver ajuílado aniiílofamente las con-
troverfias, que hemos tenido; pare' 
ciendome haver.ne proporcionado 
por mi parte i dar güilo al Cabildo, 
menos en vn punto, (j) que he con-
fiJeraJo perjudicial a mi Dignidad, 
y conciencia. Y para haaer fabidor 
al Cabildo de lo que ha parta Jo en 
las conferencias . aunque fupongo, 
que los Señores Doctoral t v Peniten-

I ciarlo, ComilTarios nombrad >s por 
el Cabildo , abian hecho puntual re
lación Je ellas, me es precifo , por 
nplicar el defeo de la paz, (4} de-
aúr , que trn fnmei fon leí que fe ¿a» 
dtffutédi, 1 tflii mfmei fue leí »ne 

El primero, i cerca de la Viííta 
de Sicriflii, y CsffBarj: y en elle no 
buvo en que detenernos j porque 
confiando dt!»libro* aV Vilttas del 
Cabildo, (6; y de los muc tu» pie y tos, 
<pe ay en los Archivos de mis ̂ ota -
IKM.caue ptir mi Jun.iiút¡on fe ha de 

U 

« v 

(o 
Notti* ,f*rt tofí i i i <Ri O r í * C N « C U féti'm 

del » . OWf* eo 3 tutu «t ). de M a n » 4* >71>. 
C«MtM «t »OÍC« ti p*JPfO M c«aKt*r4«U | J I M «fM 
íe n c K u deípaM Í M wutlioi ¡ f*rs ejw fmftué 

Saubedr. ee»ff»[. i * . f< i n m W c i U 
» • » . ! . . , t — M .U^vJ-wi-, 1 coMwji*. y pu 

J 1 CJ-HIJO ! CMifonaocii i ^ * * -

Bebl í k : r>i4« M — f » . et+jmfimm: CJf. I< »bl 
(!. f. ¿/ f. , apK «;,/,f. h> r ^ / . v*. / « d , . ^ raf, «ta
la , » . yayí.,,* U j . ü , , * « - V . . V « C / * « 
rti.,ta« , / ir tito. U g . 1. »- r ^ / í , f. aW u. 
mi. Cmf. Sftm. .M I * - ^ f - « í — w *>• 

metm Mpii** é Dtmtm pritmitm , .Jf llalBI'IÉi .W-

t».J'> pin contepwb 

• pWMaM fn>CODtItr»Wtt<laW,«»fcalf»»<I-
1 « M fe ta * t f « r f - ti C J -

,'V 
. £ r t / f * / -

O W A » . t í - S*c»««i* rf ft. Obtff» t para r * 
r f eotMKi«* , rífiAib» ¿t f" «tffa I* « * is« , q « 

' t̂ sestuCTc/HdelUabtldo, yia aplicación para obtener la paz, ion no; i 
torios en Zamora: Y para dezirlo fin piolixiJad ; es cierto, que á propoíj. 
ciones, proyectadas porel Cabildo (porque el R. Obifpo íe excuso íiem^ 
pre de practicar la acción .que le pertenecía de proponer ; y de conteftar 
otros difeurfos, cjiK aquellos , que oía muy favorables a fus prctenlioncí) 
pudieron ajuftarfe'doscoftttoverfías. La primera , (obre |« Viítta acumula, 
tiva de Ii Cathedral. Y la fegunda, reípecliva ai derecho de U Colocación 
de Sacramentos, y Cípilla.que fedeiiadc P.rrochia. j 

Ycomoreftafefoloeltercero.yvlrimodifceptable punto, fohre e l 
privativo detecho del Cabiiío para eííatuír fuper moáo tndutndt; (obre que 
explicó el Cabildo la masatenta .mashonroía , y jullihcada propoficion, 
que templaba los opueftos extremos déla difputa , no fu arribado todoel 
anhelo de los Capitulares á ver lograda la compofícion.rcfi.tida fiemprepor 
fu Prelado con leves, ó ningunos fundamentos; como íe convencerá por clíe 
Informe. 

Por el reconocerá V. M. las efxudíofas tareas, la aplicación, y diligen
cias ele los ComilTaiiojCapitulares, esforzando los tratados de la Concoídij, 
apoyados con fundamentos legales, que íes author izan. Y notara V. M. co
mo la rcíiítencia del R. Obifpo al final convenio , es del todo voluntaria i y 
fu tibieza en promover la vnion correfpondebíen a aquellos defeos, que pre-
figurados antes en las mifmas quetas,y confultasá V.M. (en que el animo 
del R. Obifpo fe dexó regiftrar maspropenfoa mantener el empeíí.Tde pre
valecer contra el Cabildo: que al fin manifefhdo en aquel recurfo) argu
yen en las experimentales dilaciones la meditada máxima de mamener tur
bada la poílcfsion del Cabildo, quien lo ponderó a fs¡ en fu Manificíto (im
pugnación de aquellasConfuItas) viítoenel Confejo para formar la precita* 
da de orden de V.M. 

Y porque deípues del largo efpacía de caf¡ dos anos, esindifpenfablê  
B los humildes reípetoi del Cabildo el dar razón de la obediencia preftadl; 
por fu parte i los fupremos mandatos: y que folo al R. Obifpo es impu 
table el telón , que contradice 1 la Concordia; fe hari vna fiel relación d* 
las operaciones de todos. Para evitar elriefgode alguna falta en la puntual 
narración de los hechos, y que de fu verdad no fe dude; hablaran las Carta) 
reciproca! del R. Obiípo, y Cabildo, eferitas defpues de los actos de las ver; 
bales conferencias: i cuya letra fe reducirá el Informe, que rendidamen» 
propone 1V. M. el Cabildo, como yk fe ligue. 

CAÍ 
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l'l 17 f 
S E G U N D A P A R T E 

DEL THEATRO POLÍTICO 
fc>EL HONOR, Y MANIFIESTO LEGAL 

de la Santa Iglefia Cathedral 
de Zamora. : ! 

A L R E Y N U E S T R O SEÑOR, \ 
Y A SUS SABIOS MINISTROS , Y CONSEJEROS. \ 

fcEFIERENSE L A S EXACTAS DILIGENCIAS P O R L A CON-. 
cordia, que en los puntos fobre algunas Prehcminencias de dicha Santa 

lglcíia, difputadas por el R. in Chrifto P. Obifpo de ella, 
ha cultivado fu Cabildo. 

S E Ñ O R -
Confulca del Confejo de io.de Mayo de 17̂ 0. fue férvido 
V. M . mandar : que el Dean, Chantre , y Canónigo mas 
antiguo de la Cathedral de Zamora, detenidos en vueftra 
Corte, fe reftituyeflen (fin calidad alguna) a la refidencia de 
dicha Santa Iglefia : Y fe manifeíhfe á eftc tiempo afsi al R. 
Obifpo , como a fu Cabildo: el que para lograr la Paz , y 

Vnion, procurafícn ajuftar las pendientes difputas, ya poniendo ambas par
tes fus derechos en manos de fujetos definterefados, ó vfando ya de otros 
medios, que difcurricílen j para eftableccr con la reconciliación la corres
pondencia debida, qual V.M. defeaba : á cuyo fin inclinaiia fiemprc fu Real 
'*nimo. • 

gire! aílumpto de la concordia por el fuave medio de compohcion ami- ^ > ™ 
gablc, conferenciada entre las partes , y tratando los puntos difputables, á£}um tru 

atenta fola la verdad en el hecho , para deducir la que correfpondc al dere- J £ M ' 
cho: evitando afsi elrecurfoá ]uezes extraños, (\ )y el eftrcpito del juicio «temo, ¿ 
arbitrario; fe abracó de común confentimiento la idea mas prompea á lo- ¿¡¿^ 

\ gfar.con fu execucion la debida obediencia á vueftros Reales ordenes. <iay. >& 
A Los 

y-
Argén. 
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1751-1789 

Manuel Fernández 

Duero-Machia de D. Manuel Pelaz... al muy ¡lustre señor 
D. Marcos Antonio Romero deVillafañe Hurtado de 
Mendoza señor de Formariz Vice-director de la 
Sociedad Económica... 

Manuel Pelaz 

Zaragoza. Biblioteca Seminario Diocesano. 

E P I N I C I O 

' • v , 

SOTERICA 

4 , . , . . 

Acrf» MARCOS.Jlustt*. 
que al GeJa,ila Nobleza 
¿c t«s-iAntcpa>aiJúj , >..) 
tan ínclito» ¿»cvjs;, / 

Qtiu flái^HnÉi « t a n t o i o 
Je el ocio, -y/Wilas leúas, 
te retiras tas horas 
con las Artes, y Ciencias: 

A <¿ue 

Que después de los Libros, 
(que son una Acaderrúa, 
donde es tu comprensión 
discipula, y maestra.) 

Galán , y Cortesano 
á todos te presentas,^ 
sin afectar adusto 
Filosófica Escuela: 

Que tres veces vizarro 
el Mayorazgo empleas 
en tan honestos fines, 
y gloriosas ideas: x -.' 

Que vives admirado 
una vida soltera 
en medio de placeres^ 
de gustos, y riquezas: 

Que al infeliz amparas: 
Artcsauos fomentas: 

•» v . -~- . 
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DUERO-MACHIA L Ú¿. 3 
VE D. MANUEL P E L A Z , 

CATEDRÁTICO 
D E 

, . .RETORICA 
"¿c los Reales Estudios de Zamora. 

" KL MÜYIt'USTlTE^SÉKÓk 

p. MARCOS ANTONIO ROMERO 
D E YILLAFAÑE 

HURTADO DE MENDOZA, 

SEÑOR DE FORMARIZ 

"ViCJE-DIRECTOR 
dt la Sociedad Económica &c. 

i. $ * - * 1 

En Zamora en la Oficina 
de Manuel Fernandez. 
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1777 

Nos Don Manuel Ferrer y Figueredo... Obispo de Zamora, del 
Consejo de su Majestad, a todos nuestros muy amados 
Diocesanos... 

Manuel Ferrer y Figueredo, Obispo de Zamora (1777-1785) 

Biblioteca Seminario Diocesano. Facultad de Teología. Vitoria 

á-los preceptos del'Señor: el Pueblo esco
gido, la Nación mas honrada, mas favore
cida , y ayudada de Dios experimenta su 
enojo, repetidos castigos, y hasta la mas vil, 
y miserable esclavitud , quando le vuelve 
las espaldas en lugar de las delicias, triun-
fos, y milagros que gozó, quando le servia 
fiel , y Moyses mismo tan zeloso , amante, 
y empleado en servir á Dios , y procurar 
su Gloria, no llegó á entrar en la dichosa 
tierra de promifion por una ligera descon
fianza , con que se apartó de sus Divinas 
Ordenes. 

La razón misma nos diíla que , ó no 
hemos de tener fé , ó habernos de obrar, 
y portarnos conforme á sus máximas para 
ser lo que debemos ; porque fiendo como 
es en doctrina , y costumbres justa, verda
dera, y santa, necesariamente luvrá de ser 
injuílo , impío , y desarreglado quanto se 
aparte , y desdiga de ella ; esto es lo que 
vemos á cada paso , y la experiencia nos 
enseña en nosotros mismos, si lo quere
mos advertir; y en los demás, cuyos dc-

B i fec-

f f r * r " ' ' *n '* r • ' ' * ' V-C. T.r 

NOS DON MANUEL FERRER 
y Figueredo 5 por la Gracia de 
Dios 5 y de la Santa Sede Apos-

:, tolica , Arzobispo de JE des a 3 Obis~ 
f jpp de Zamora y del Consejo de su 

: :Magestad, ¿7c. 

A todos miestxós muy amados 
Diocesanos : salud en nueítro 

v Señor Jesu-Cfiriílo. 
'¿Ka . .;>..: : T£<*.f ;y;' --y. . . . . . . . • : 

A viéndonos por sus incoñíprehetir 
.:•••; íiblesJuicios, deftinado, aunque tan 
£m mérito , la Divina Providencia para ve
lar , y emplearnos en el bien espiri
tual , y salvación de las almas de cita Dio-
ceíis, haciendo tan nueítros los intereses es
pirituales de cada una con tan eftrecha 

A a unión, 
<<' s>* *VN 
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¡storal que el lllmo. Arzobispo Obispo de 
dirige a sus amados diocesanos sobre los 
. Espirituales 

•:'rrer y Figueredo, Obispo de Zamora (1777-

e la Abadía de Poblet.Tarragona 

(3) 

N O S D O N M A N U E L 
Ferrer y Tigueredo, por la 
Gracia de Dios, y de la Santa 
Sede Apostólica, Arzobispo 
Obispo de Zamora, del Con
sejo de S. M . &c. 

A todos nuestros muy ama Jos Dio
cesanos , salud en nuestro Señor 

Jesu-Christo. 

*¡j*0^gl por mas que velemos conti-
| ¡ C | nuamente,y por grande que 
%3¡¿^M sea ttu*strocuidado,y aplica

ción , procurando el desem-
peñodelas santas obligaciones de nues
tro sagrado Ministerio ; ni podemos 

k darnos por seguros, ni lisongeamos de 
*fu acertado cumplimiento , instando-

A s nos 

CARTA 
'ÁSTORAI*, 

QUE EL ILL.™ SEÑOR ARZOBISPO 
OBISPO DE ZAMORA 

DIRIGE 
A SUS AMADOS DIOCESANOS: 

SOBRE 
Los Exercicios Espirituales, 

-'; ~'',<Í\-Hsvt'-A 

m 



1781 

Nos Don Manuel Ferrer y Figueredo, por la gracia de 
Dios... Obispo de Zamora... Hacemos saber que havien-
do siempre la Santa Iglesia empleado sus desvelos pro
curando cuidadosamente la santidad... 

Manuel Ferrer y Figueredo, Obispo de Zamora (1777-
1785) 

Biblioteca Caja España. Zamora 

(vn.) 
ta-á , apBcarion , cuidado y telo con que i nuestra primera 
insinuación puso en practica , y cominea coa macho esmero, 
gusto , solicitud , y buen eft&o las Conferencias Montes da ca
sos de conciencia, Ritos , y sagradas Ce*estonias ; y aun en 
varias Iglesias Parroquiales se conserva U santa costumbre, y goar-
óa la Con «i mcion Synodai 7. delLibro 3. Titulo 17. de cantar 
cu ios Domingos y Fiestas primeras y segundas Vísperas a que 
asisten con Sobrepelliz todos los Clérigos y Beneficiados de cada 
una, como á la Misa cantada que ea todas se celebra, panqué ten
ga eíeclo lo dispuesto al mímico 7.de b citada Bula Aptstoiki itái. 
*isterii coa lo mandado eu b expresada Constitución Synodai; eiot-
taroos en el Señor á todos nuestros Párrocos apliquen toda la acti
vidad y prudencia de su ¡eto , basta restablecer tan uul , santa , y 
piadosa costumbre donde se Baya dejado de observar por negli
gencia , descuido , fragilidad , ú otro qualquter motivo , que baya 
faltado, si era justo,o winquee*Í3ta,sioo es digno de atenderse. 

Y para que de todo lo referido puedan seguírselos saludable* 
«faites de la gloria de Dios, salud delasalmas, y «mpunúcmo de 
nuestras obligaciones que deseamos, encargamos mal estrechamente 
y mandamos a nuestro discreto Provisor y Vicario General, á todos 
los Vicarios, Arciprestes, Párrocos y Fiscales respectivamente,por 
lo que i cada uno toca,proctiren telesi y concurran al mas puntual y 
«acto cumplimiento de todo lo mandado, procediendo los unos 
contra los inobedientes, y dándonos cuenta los demás de qoaiquier 

Y para que venga á noticia de todos , les pare el perjuicio 
que por derecho haya lugar, j ninguno pueda alegar ignoran
cia; mandamos publicar el presente , dado en nuestro Palacio Epis
copal de Zamora á tres de Enero de mil setecientos ochenta y 

MJNVEL A. Obhpo «fe Zamora. 

Por mandado de S.L el A. Obispo mi Señor. 

DJ>. tednEnnay Ugtrte. 

NOS DON^MAÑÜ£L FERRER 
% V Y F j G U E H E D O , " ^ 
POR LA GRACIA C E DIOS , Y DE L A SANIA SEDE 

Apostólica Arzobispo de Edessa , Obispo de 
Zambra deí Consejó de !S. M. 6te. 

A Todos los comprehendidos en este á quienes en alguna 
manera tocare, 6 perteneciere, salud en nuestro Señor 

jesu-Christo. 

8MNlÍ*#Acemos saber que haviendo siempre la Santa: Iglesia 
| U I empleado sus desvelos procurando cuidadosamente la 
&r#?0& santidad >, arreglo y sagradas ocupaciones de sus Minis

tros tanto en las funciones y exercicio del respectivo 
Ministerio de cada uno en lo perteneciente al Divino culto , co
mo en el buen porte,, y conduda que sea de la mayor edifica
ción y exempío á todos los fieles, dando para ello las reglas, 
preceptos, y disposiciones mas oportunas y saludables en todos 
los tiempos, y procurando incesantemente reformar y corregir 
lo que por la flaqueza humana , desidia , u otros motivos acaece 
contra los Sagrados Cañones , á cuyo fin ademas de lo estableci
do en el Santo Concilio Tridentino y otros., y para su mayor 
puntual observancia y piadosa restauración de la disciplina Eclesiás
tica en estos Reinos., en aquellos puntos que por la malicia del co
mún enemigo se huviere experimentado algwr**decadencia , el Su
mo Pontífice Inocencio XIII. se sirvió expedir sus letras Apostó
licas en 13. de Mayo de 1723. queempiezan;^í/>oií»/¿« Ministerii 
en que manda entre otras cosas lo contenido en estas pala
bras al numero 1. . . . . '..i seaéwGksasmñ ••- 8§J 1 1 • 

•„ Primeramente haviendo teconocido raui sabiamente los 
„ Padres del referido Concilio .Tridentino por inspiración Divina 
„ quanto importa! á la República Christiana; el acierto.ieo J» elec-
•„ cion de aquello* á quienes se han de «Jcomendar los sagrados 
„ Ministerios, como que su vida* ha de servir.' á los <kmas fieles 
„ de aiiodetor'para que- torneo > do :eüos *íJceiBplo, y, j»ot)to-tanto, 
„haviendose determinado con acertado acuerdo pocohramismos 
„ Padres, que no deban ser admitidos á la Milicia Eclesiástica, 

A „ pa-
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Fernández 

I ,la de S.M. y señores del Consejo... Renta de 
minos... 

: Caja España. Zamora 

nnUccwieí, veáis mi Kctl resolución c>ue queda cirada , y 
lo* capitulas Je la Ordcnf.nra tic Coneos (pie van insertos, 
y r.n su construí neis guardéis y hagáis guardar á le» de-
pe sidientes de dicha Renta lo» privilegios y esénciones ouc 
ks corresponden , castigando i los contraventores con la 
multa v peni prevenida : Que asi ei mi voluntad i y que al 
trasUd» impreso de c u mi Cédula > firmado de Don Barro-
lome Muñoz de Torres, Escribano de Cámara mas antiguo 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé b misma fé y crédito 
ÜÍJC i su original. Dada en San Lorenzo a diez y seis de Di
ciembre de mil setecientos novena y seis. YO EL EL REY. 
Yo Don Sebastián Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, 
\o hite cwribirpor su mandado : Felipe ,Obispo de Salaman
ca : Don Pablo ferrando Bcndicho: Don Juan Antonio Paz 
Merino: Don Antonio González Yebra: El Conde del Pinar: 
Registrad.!: Don JoscpIi Alegre:Teniente de Canciller ma
yor Don Joscph Alegre. 

El téf.t it i» erigiiui , di fui artiftif. D. Btrtelo-af .Vflftje. 

Es copia de la Real Cédula , comunicada á cae Coire-
i'imicnto , que queda en U Secretaría de Ayuntamiento 

7 de Enero de 17?7. •rgo. 

Antonio Mmteroj 
St io. mayor i 

R E A L C É D U L A 
• D E S. M. 

Y SMNOJELMS DMX. CONSEJÓ, 

L11856 

POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR A LOS 
dependientes de la Renca de Correos y Caminos el fuero y 
exenciones que les corresponden, con arreglo á las Orde

nanzas expedidas últimamente , en la conformidad 
que se expresa. 

D O N CARLOS, POR LA GRACIA DE LVOS,REY 
de Castilla , de León , de Aragón, de hs dos Sictius, de Je-
rusaiéa , de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia* 
oeGilicia , de Mallorca , de Menorca i de Sdvill.i \ vle Ccr-
¿mi, de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de J sen , de 
los Algarbes, de Algéciras, de Gibralrar, de las Islas de Ca
naria , de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-
firme del Mar Océario, Archiduque de Austria*» Du^ue dé 
Borgoña, de Brabante y de Milán i Conde de Abspürg, dé 
Flandes, Tirol y Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Molina, 
&c. A los del mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y 
Corte , y á todos los Corregidores, Asistente , Intendentes, 
Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, asi de Realen
go , corrió de Señorío, Abadengo y Ordenes, y á todas las 
demás personas de qualquier estado, calidad y Condición que 
sean de las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y 
Señoríos, SABED Í Que con fecha de ocho de Junio de mil 
setecientos noventa y quattb tuve á bien expedir una Orde
nanza general de Correos , Postas, Caminos y demás ramos 
agregados á la Superintendencia General, comprehensiva de 
veinte y cinco títulos y diferentes capítulos cada uno, entre 
los cjuales el décimo qüarto del título diez £ ocho dice así: 



1788 

Manuel Fernández 

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de lo que 
deberán observar los Corregidores y Alcaldes mayores 
del Reyno. 

Caja España. Zamora 

DON C A R L O S 
por \s grada de Dios , Rey de Castilla, de 
León, de Aragón t de las dos Siciliás, de Je-
rosalén, de Navarra, de Granada,, de Toledo, 
de Valencia* de Galicia, de Mallorca, de Me¿ 
norca, de Sevilla., de Cerdcña, de Córdova, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén , de los A l -
garbes, de A l g c a r a , de Gibrattár* de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas, y t i e r ra Firme del M a r 
Ocrea no, Archiduque de Austria, Duque Je 
Borgoña , de Brabante» y M i l io , Conde de 
Abipurg, Flandes Tiro!, y Barcelona : Señor! 
de Vizcaya, y de Mol ina , SCc. A Jos del mi 
Consejo, PrcsidcnrevOidoresdemis Audien
cias y Chancillerías, AlúaldesAlguaciiesdemi 
Casa y Corte, y á todos los Corregidores Asis
tente, Gobernadores ^ Alcaldes Mayores y 
Ordinarios, Ayuntamientos de tas Ciudades, 
Vil las , y Lugares de estos mi* Rey nos, v Je
mas Jueces y Justicias, asi de Señorío, como de 
Abadengo y Ordenes que ahora son y en ade
lante fueren, á quien lo contenido en esta mí 
Cédula toca, ó tocar pueda eri quaiquier ma
nera, . S A B E D : Que a conseqüenua de los 
encargos que hice al mi Consejo de la 
Cámara» para el efectivo cumplimiento 
de mí Real decreto de veíate y nueve 
de Mar ¿o de mil Setecientos ochenta y 

tres, 

* 

REAL CÉDULA 
DE S. M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
EN QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN INSERTA 

DE LO QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS COR

REGIDORES Y ALCALDES MAYORES 

DEL REYNO. 

1788 

EN ZAMORA: 
EN LA OFICINA DE MANUBL 

FERNANDEZ. 
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ta del Dean de la Santa Yglesia de León, Don 
Pozo y Mermo, al cavildo de los canónigos en 
es con que a impugnado desde el año 1772, el 
stado ... 

Pozo y Merino 

i Pública del Estado.Toledo 
j l . T . » S E Ñ O R , 

m 

, ; « ! - » . * * . * * * « - • ̂  . .»»»»«*-«-«•-
--•• -' ̂ ->>y*ri¥"*v'mr- •<; "" 

•^3S&$*****¡' 

EESPÚESTA 
DEL DEM? 

BE L A SANTA Y G L E S í j ^ E LEÜN, 
DON JOSEF DEL FCZO Y ME RIZO, 

A L CAYÍLDO DE LOS CAVOYÍGOS E N LOS 
P,?pdes CO;J 3ucá impugnado d^.L- .*; ..-"í.j ,;_ !-- , , 
el nutíbo esa Ja, v prct^vneijscorasponvlientc/á es
ta ptimerj DhriJaJ, v las orns, según L Bul i -Je 
*uagregación, tjuJsnod.rb uihcizñ i ; , ¿Vendas. 

*.v «n-.-f ;-Y-r.A FUNDABA ¡CUAÍMEXTF VL 

fo: 
.*- -*-'•/'.' wV i 

' r « íT /.I 

Preséntala ti Deán con el Memorial siguiente 
al X4'tí»tri.si¿iio Señor Don Cayetano 

Quudriiiero Obispo «Je León. 
Año de i / S s . 

AÑÁDESE LO QlTE RESPONDIÓ ELCM'ILDO 
con unas notas de! J)c.i¡, . su r¿.?*\iisfíi, y ¿J;>njs 

la sentencia J';jin¡:\ba d:i,Japcrd'whc f'ustrisímo 
Smor , ¿v/vv tos asuniiH¿s iv.v;robcr:¡dos. 

CON LICENCIA: 

*<*t*mrA. //</c 

* 
«I 
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1798 

Imprenta deVallecillo 

Cédula de S.M. y Señores del Consejo... sobre los 
legados y herencias... 

Caja España. Zamora 

(JL/ON CARLOS POR tA GRACIA DE 
Dio*, Rey de Castilla, de Leos, de Aragón, de las 
dosSkilias, de Jerusalcn, de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeos, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de lo* Ai» 
garbei, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-firme del mar Océano, Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de 
Milán Conde de Absparg, de Ffandes, Ti rol j 
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A 
fos del mi Consejo, Presidente y Oidores de míe 
Audiencia* y Cnancillería;, AlcalJes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y i todo* tos Corregidores, 
Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios, y a otros qualesauicra Jueces 
j Justicias, asi de Realengo, como los de Señorío, 
Abadengo j Ordenes, tanto í los que abara son, 
como á los que serán de aquí adelante, y demás 
personas de qualquicr estado, dignidad o preerni-
nencia que sean de todas las Ciudades, Villas j 
Lugares de estos mis Reynos y Señoríos, á quie
nes lo contenido en esta mi Cédula tocar pueda 
en qualquicr manen, S A B E D : Que de mi Real 
orden se remitió al mi Consejo, a fin de que dis
pusiese so cumplimiento, copia de un Real Decre
to que dirigí en diez j nueve de este mes á Don 
Miguel Cayetano Soler, mi Secretario de Estado 
j dd Despacho Universal de Hacienda, cuyo te
nor es como se sigue . „ Aunque por la inevita
ble continuación de la guerra con la Gran Breta-

A fi*, 

REAL CÉDULA 
DE S- M> 

Y SESORES DEL COUSEJÓ, 

EN QUE SEMANDA CUMPLIR EL DECRETO IN-
serto, por ti qual se establece una moderada contribuci
ón sobre los legados y herencias en las sucesiones trans
versales^™ atender con sus productos abro portante ob-
letodeacopiar enlaCaxade Amortización una masa de 
ientas anuales proporcionada al pago de intereses délos 
préstamos que deben subrogarse en lugar de los Vales Kea-

¡es que extinga, ó de otros créditos gravosos ala Coro
na, en lá forma que se expisa. 

En Madrid: En la Imprenta ReaU 1 por 
" original en Zamora: En la Imprenta de 

Valltállo% Año de 1798. 

su 

L11859 
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K - E A L C É D W A 

BE S. M-

y éSiOMS UBI COXSIJO, 

u W ss i canam M m>tvi «OISAÍ. 

R E S U M E N 

DE ZAMORA, 

MANIFESTACIÓN 
QUE EL AYUNTAMIENTO 

DE LA M. N. y M. L. CIUDAD 

DE 
Z A M O R A 

H 4 C Í ( E N V I R T U D D E L B B A L D S C S l t O 

MANDADO PUBLICAR 

Eo U Imprenta de Juui Vallec 
Titular del limo. C Í T 

Año de 18.4, 

C Q M l S i O S A l X W QUB fcA F I 8 M A K . 

J}DX C vRLOS POB L A GRACIA DB t 
k í r i< CJSÍÍÍU, di Léoo, dt Aragro, dé Ui 

T*i d d*\jen - < 

JDrERTEyC/4. 
JJESP.JNDO e¡ Uv.UoJ* e)m S 

MXCMO. SESOS. 

t i abunde de cumplir ten ti eomUha s*t Y- E. 
ff k* dignado eemftrimei pota maguer el » / •*•-

te de tas M. -V . f M. L, Ciudad c*n «¿jeto 
dt UtUIrar la kirtMia dt la tiemprt glorinsa « _ 
rmrmeim dt Espat* contra ti usurpador A 'aya-
lee» Sena partí, na ktmes tvtiadc fatig* f** 4a« 
janat erado nuttária, 6 •Milu mtesla, yd íxt-

dtdignot di luchos, y otcUaee fui twe dtí P w 

- K ^ J ^ i ^ . M a r d ^ A r j g O T . V í J i 

D- ÍÍ-J -ngh g»atfi! - i ; rí;raco ¡; í.i-.-fprysn 

M n ÍUuríc* ta »ieUf¡«, hasta primero de M « . 

INSTRUCCIÓN 

A i entrar ea e! Coro quílquiera Señor Prebénda

l a . p:c-..';:i'.'--o ¿' S>nc • : . O í lltaindo frente de 

Ui , quitarán el twnete i qualquiera que pase 1 

í v j t - ' t o d o * tieopc*, y par todoa e J:: J ; r_ ¿«m-
pre&fBtaa B U * * » Ciudad p « a t a » por« 
pobUcioo, por & íiHTitO» por ms campeóse». 

y - p c t , * j - « 3 j iraal ie» r¡d • l» Reyes : •IU f¡¿ 

el terror de ¡o* R maoos, y sus V •'.If.rt i 

el org'i.-io de IOJ ^dfHooei y Po ~ - < v £ 5 eíl* is 

hito digna de los fjÉEOÍ u » F -.*re* E - > 
dso - e rEape r ' í do r D o a A:fe M O S é p í í a » , cooar-

marón ¡os R e y » D o n A ! cao e N O V Í *, P¿-

d J e W ^ e a p - o ^ i í i W t a » d __ 
os y ( < ; ! . ; . y <i Corte* i 
Iku tú Z i m o » » t u r i i eterna n i Í4 tM. S. i « K«-
ye» SJOCOO T¿ rtero, y Qu*rto Ja ecfriquoaetoa 

de-bócore í , y p.-crro^itiras, e¡ Sanio D o s £ « -
tuodo, ^ ¡os i á m a d o i C*Lüiiaa« la c e l o u o a de 
p r i r l e p M por tu leaLnd, r j jof , y b e r d ú n » we-n-
do el no mtaor de e ik» pcdeT»e Épelltdaí o> 
Zaaofi tk-ís f jyjano; de tac gr*odí K e y , y Sastc, 
pucf e> t i ca « b - d o de io* q¿» l ú a ajasejado ia 

l f < b l n n »5.í<r«. ; : r Hl«J,S<pt¡, 
• I F t . < « .«»-«, « F» M U , IW 
fu» to '•" 

Í Z.«.r *"*" , - « 4 4 . 

~.*4i* no habn tcibado de reU-Sra* ia Nacios E t -

pañe-ta la ít\M* o o t i c i i d e l a caída y proioade D o o 

WiUviet G o d c y . autor a¿i*o de oueatra* desgra-

vfi N K g ^ g c r contra lot S « e í i f « de Boaaparte 
por ia in^aa fe tosía rtm tgm J I » J * n » . - i ^ E a w e i a 
el mejor de k a Keyea de E e p a ñ , y doade «o 
píiticB padeció !o que »olo S. M . » b e . Se apo
deró del G c b í e a » M.jraf, y K biaw R e b o t e 
de out í f ro Reyoo, principiando luego i dar de-
desea, y quer ré doxaloae l a . P r o r i a ú a t aa^ no 
podías CPPOtrr toa fiele» Eipa&olea , «n n ' r a o . 

dor. L o s Zaaoraao* i penal nibicrotí Botiúa de 

1804 

^prentadejuanVallecillo 

al Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en 
-ese contiene la nueva Ordenaza [s,c]... para 

m °do de cazar y pescar en estos Reynos... 

Peneca del Seminario Diocesano. Zaragoza 

1814 

Imprenta de Juan Vallecillo, impresor 
titular del limo. Cavildo 

Resumen de las ceremonias que se ol 
deven [sic] observarse en esta Santa Iglesia 
Catedral de Zamora.,, 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

1815 

Imprenta de Vallecillo 

Manifestación que el A\untamiento de la M N, 
v M.L. ciudad de Zamora hace... de sus servi
cios patrióticos desde mayo de 1808 hasta e 
de 1814. 

Biblioteca del Seminario Diocesano. Zaragoza 
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vnrnrammHmmftmrr,. . 

' MÉTODO DE VIDA, 

Y REGLAR CRISTIANAS 

O U £ Í>ERE*;UARI>AR 

UNA REUQjgSA 
, *ENSU VIDA t COSTUMBRES 

r 
PARA CONSIGO, PASA CON SU 

PRÓJIMO, 

T PARA CON Dios. 

ValUioUJ. Imprenta de Rot-
• > Á N , y pur su original reira-
. preso e n Z i m o r i , « i l j Je 

V J. M # á t J. • J 

TODO DE VIDA, 
Y R E G L A S C R I S T I A N A S 
lUbt giurdar M I RtUgiat* m m 

•vuU i autmmtrrt pora andró, fmt 
próximo, y para ton Dios. 

y ' 

i). 'iré principio,, hija n ía , con a-
llas palabra del Aposto! un Pa 

i JÍTV. H pote et P*> •vtvmau m 
í-rfiíía-V'ivaoK» ooosobriedaJ. a *\ 

ia j con píndad en-«ate mmij. *, 
lo que dartihos faena cuerna del 

trarerio que te tan na crcooicndado-
Tú me pides, amada en el ¿tenor. 

te acriba un método y regía* «de 
| la forma j manera como te has 

paca ser uta buena Reli
la senda angosta que 

Jesucristo para no dejarte 
de las corriente» del pecado. 

sé que en ceras ocasiones. s¡ 
, Jac ¿yodoccndid • *kpjdo 

udK 

¿•M* • «••»• II i MI f T mu • a i y p » f 

Wi.i i apy- -

dM.ri MX - M *t J* - o i . k» 

1816 

Vallecillo 

Método de vida y reglas cnstianas que debe 
guardar una religiosa en su vida y costumbres 
para consigo, para con su próximo y para con 
Dios 

Archivo Municipal. Huelva 

F Á B U L A S 

D E F E D R O, 
LIBERTO D E A U G U S T O , 

EN LATÍN T CASTELLANO, 

aosTRxpjts can jttaatuis NOTASM*S 
DM t-dS QOE TMMjUt rA%" l* F**CÍL 
utrtucesciA r eso os toi ntina-

. 

w 

' ••tea AIM^ l, * * • » ' * I W l «nl ' l l 

Si» ni. •*» i—» * - * I | I A II »l II aMfc, 

a\ 

F A T D R I F A B U L A m U M 
L U I R PRIMOR 

r m o L o o o i 

{Vj-fm+mr | 

gpw iMg ^»,«»^*f i i<nu 

R W , » » • a i n • ni i / « • * . 

• . ( - • *• I H I I N » 

> rVnñmo. 
BB LAS PAWLAS DC n n a . 

raózoco 
Y » t » i i 111,1 n i » > — 
. — r i T « — • . - . I l U p A . 
— ( - — » — l » r » D - — ' - - > -
& * • » * « • .tetar • • > « « n r d r 
.1 _ _ » r » M rt A» | • ! Mil <**• 
^ » r " ! ' • ' • » • " » » • • " • % » • 
«» • * * » » —-> » « » »»','• ' A ' •» 
^ b t M k » a « i a t t a i l - 4.WA-. 

' • • » - • • A»». / • * • » . ——» III««* 

ApiBnMCB. Até 
« ^ • « « H R - » i . 

mimt* • l A n l » » . n h a l k i a t 

r / B v t A i r 

P Rl Mm*¿,l*M* 

ii'í'ii'iti «Tii ii • » * 

K l < A i M k Al f—i IH i 
Mea • - B k t n Ai n i » Ai A.-

M t . a v w i M t a i k U> ita> 
Ü - w . l l l l i A l l l l l • . > | | M» 
• • M Ú l l i M . i a m a l k a i i -
& 1 * — * - l l H > « A — • 

ÍADANOS ZAMORANOS. 

í ' - C i . 

1817 

Imprenta de Juan Vallecillo 

Fábulas de Fedro, liberto de Augusto, en latín y 
castellano ilustradas con algunas notas... y 
corregidas con la mayor exactitud 

Fedro 

Biblioteca Nacional. Madrid 

1820 

Imprenta de Vallecillo 

Estatutos de la Sociedad Patriótica de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Toledo 
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R t i» R h i -E N 1 A C I Ó N 

, ;OSD.PEDROINGUANZO Y R I V E R O , 
PvR LA GRACIA DE DIOS TDE LA SANTA SEDE APOSTÓLI

CA, OBISPO DE ZAMOBA DEL CONSEJO DE S. AL Ufe. 

A iodos IOÍJKIÍS de e. o Obispado, y particularmente 4 ¡os 

X I aceraos saber: que con motivo de la escandalosa conduela de 
• ['.:::-••••, y Ff¡¿si¿.stitW. e?i ¡â  oci¿rrt-rki.L5 ij-jc u>:¡ n-,: ••> 

nieado una Real orden, la cualcntr 

i lasr de guardar y Hacer guardar h Con 
¡.-.ira contener ules ÍÍCesos, pr-viene. míe respceio a waur, que- ai-

• giraos Eclesiásticos esparcen eíjicic-s contrarias a las leyes y deci
siones de las Cártes y del R«r. y a la obcJiem ia de las Reales or
denes de S. M. dirigidas á su caíriplimiemn, poniendo en riesgo Je 
seducción á los fieles sencillas publiquemos, en el preciso término 
de ocho dias, un breve edicto pastoral cihoi undoa •nuestros Dioce-
sinos á la obediencia y cumplíutien.i1 de ellas, cotno están obliga-
ií.is w. exi-a cien cía, remitiendo a la superioridad iiaa copia eii.;* j¿ 

Al-paso que- son tan ¿olorosas ¡as causas que han motivado ta-
I: ¡rtitfiáá^ esperimerio yo un úxvue.u inexplicable en que, ja 

íesga íjué anucciarUs á voso i ro^ sea, no para'haceros cargos 

Maros-coa-el tona áe la eessura publica, sino parar llamar vuestra 
ai-nc ion i ia iníportaíKfia de esüa obliga» 'Oíscs-para continuaros e-i 
ei espíritu de pal y' sumisión, que habéis acreditado en todos iieo> 
-pos,-y f>ara estimularos a qué abundáis nías y inas en esie espi-
i:iti cuiáorine a ¡a doctrina y máximas de nuestra Sania Rcligior.. 
(.'onveiiódcs, comon'j io dudo, de estos deberes, no sera menester, 
crie yo OÍ. ¡OÍ inculque nías, ni ¡as ártuflüancias lo permiten, aun-

NOS DON PEDKO INGUASZO Y 
Jtí-.rro, fg, la Gi acia de Dios, y de U Santa 
Sede AfoiiQÍiea, Oii'¡o de Zamora, Ve. -

Á todos nuestros Diocesanos de rxilcuíer} 
Estado clase o condición qin. leas: s~Li ea 
ouejtro Señor Jusu-Chrcsio, 

lat ci.-eiraKinctaíqee oo» rodeaban paree?* 
la prudencji disimular mas bien por alo
que «citar la cfriOrtídad pü>lici. y atraer ; 

tiré encargar, como lo hago, áiodos vosoiraa,*TIMM 

• tres reios. ̂]uc no .>ivnU-;s inspirarlos i los fieles qu 
jian cii-uínsodaclos, acreedores por tantos títulos á noeuri a 
uud pastora!, y de !os i nales no tono engañarme sí afumo «jiae 
G poseídos general 

„„, _ „ —- diliger 
venidos ni separados de. los 
vaacia y subordinación i las ! 
del verdadera digo, que no d 
dedesordcü, de odiosidades, r. 

orgullo, y del amor propio, 

L Por lo i 

;sdeíaji 

de ene se qnebrante la Cousiitucioo c 

procurareis, segua U oportunidad, y SJD afectación, int 
-lis y mas ideas religiosas, i que eila se ajusta. Itacate 

<••"?*• 
i paz, umt los estados, bi _ , _ . . 

ve siempre en el rcsvaladera 
njua, encargo estrevbemenr 

^milidad, i 

iSM»Uobl.gacioo[ 

uene cao* yuu respecliyameoie de,,residir y servir 
Je tiene su benetkio, y «novande. en c«» parte lo p 
,r. los Santo faenes, y para la mayor p r e v e 
as circuEsLancws, ordepatnos. y mandamos. 1 . r*"* 
Lieo de esta Diócesis podrá auseoOrse di e'la smcj 
«áa. i» xriftit, ; y ci que lo h.caere 1 Q ^ - " f T ^ 
hecho suspenso de Us que rub-xn; de *a orJeoes 

Cda usar de ellas ai» des'poes de w regreso un « 
don,, sin perjuicio de tomar las demaa p- ' 
lugar según la cualidad de cada 

Nos» y los qu-

lutuv .̂ w per»n*I en » < ^ 
\ S i M & i í c l o , de coiloipen d « J ~ 
;in¡siHemecie bajo la 

' tP"-
, p r o taJa 

csuüjo «ümi u. la l>w«.xsú »o , 

mprentadeVallecillo 

NosD.PedrolnguanzoyR,vero...Ob lspode 
- - o r a d e , Consejo de S.M. etc. A todos los 
^ * d e «te nuestro Obispado, y part.cular-

oT H i d e S , a S t l C 0 S - - ° n motivo de la 
^ d a l o s a conducta d e n n o s P a l c o s y 

( i 8 d i i ' r ? z o y R i v e r o ' o b i s p ° d e z - ° -
biblioteca del Se minano Diocesano. Zaragoza 

1821 

Imprenta de Vallecillo 

Representación que eleva a S M e ! 

Ayuntamient nstitu 
• . • • " ' • ' 

opinión, que contiene la Rea! c 
octubre ultimo, por la cual se ha 
reproducir el motivo que ' il 

ele\ leí Reg I 

Pla/a 

Biblioteca del Sem • 

1822 

Imprenta deVallecillo 
Nos don 

\ todos i 
• 

-,' den-
• 

. - ' • . depn je Nuestra • 

en esta 
• ,blo. se titu-

tador I * • 

(1814-18; : 

' imora 
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NOS D O N PEDRO INGUANZO Y 
Rivero, por la Gracia Jt Dios,ydila Santa 
Sidt A¡aií'3ika% Obispo Jt Zamora, Ve. 

A m a m » Diocesano s de todo estados y 
coaliciones: salud t n nuestro Señor Jesa 
Chrutfo. 

- , _ _ _ o m t r i tro ministerio 

F ^ ^ ' j " ™'0*00 y "*"£"e e vuestras al-

-CtañKonues-l í í í^T i\] | ;» l e*d< mor.quejfsu 

e vuestras al-

-CtañKonues-
ymaertro llar 

c^ji,,^ tm*h ¿ rodas. 
Esto amor mutuo forma 
solida, que es tan necesa 
lavtda, y aquella paz, si 
conseguirse; aquella peí, qw anunciaron los Angeles 

i su desamparo y abandono, 
i ycoavertimoca ti El aiisrm 
i por su proteta este terrible 

ploramos. » Su atea, dke, ha variado par conroi-
goc yo 110 seré BUS vuestro pastor. Lo q 

(Ji«ií nm-ltur, mriatar, rt f W lúcciJitur, 
U rr/ifui J.ttmf m-¡iiifutiiue t»mtmfr»jn **W.(I) 

>s d e s ú s 
pasiones. Esto se ha venricado untas »ece* en unas 
y otris nacionei potsua prevaricaciones. ' 

nuestra monarquía se ha Incorporsdo i la RHigion 
verdadera, y no podía menos de abraiarlj «¡podrí 
dejar de sostenerla por su propio bten y u ínteres. 

gaardea SI ow. y otra s - «IM 
y las obras corre» pnmicn 

D i » , q u* e* el único soberano 

PeWro 0*r jpo Jt Zamora. A 

I N S T R U C C I Ó N P A S T O R A L 

DEL ILLMO. SEÑOR 

-DO.V f £ D £ 0 l N G a ¿ t t 2 0 2' RIÍrERO, 

OBISPO D E Z A M O R A 
Á SUS DIOCESANOS 

SOBRE LA QUARESMA. 

• > - Í í f V ; . ; i y v y H í 

• • • » • - • r . , . v 

K06 DON PEDRO INGUANZO Y RTVERO 

>Z CZSAO r PUEBLO DE ÉSTA NUESTRA 

A \ L paso que el espirito del Cristianismo 
t declina tapidamente y parece q u e H 

l eclipsa entre los que se l J l m a n cristia-

dados, ven 

» coger-tatSm taido* en atalaya de la casa 
» coger-

uy presente y o* lo hacera» 

**t* ( Custtt qld dt nttt 
vaeso,ber 

estab7U* l í ^z^^tsizz \ waoshl 
trop.eao.e que.ftyoedelaobscorid. '' de-

U¡ wiitiitfiiui, ( 4*|Jl«t u»üiii'.'aUAF* 1« ! l ) /U¡: ; 

1822 

Imprenta deVallecillo 

Nos Don Pedro Inguanzo y Rivero... Obispo de 
Zamora, etc. A nuestros Diocesanos de todos 
estados y condiciones... consagrados por nues
tro ministerio al cuidado y régimen de vuestras 
almas no cesaremos de inculcaros aquella ley 
de amor que Jesu-Chnsto... llamó su mandato... 
que os améis los unos á los otros, como yó os 
he amado... 

Pedro Inguanzo y Rivero, Obispo de Zamora 
(1814-1824) 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

218 

1823 

Imprenta deVallecillo 

Instrucción pastoral del lllmo. Señor Don Pedro 
Inguanzo y Rivero, Obispo de Zamora a sus 
diocesanos sobre la quaresma 

Pedro Inguanzo y Rivero, Obispo de Zamora 
(1814-1824) 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

1823 

Imprenta deVallecillo 

Nos Don Pedro Inguanzo y Rivero... Obispo 
Zamora... al clero y pueblo de ésta nuestra 
Diócesis 

Pedro Inguanzo y Rivero. Obispo de . : m ° r a 

(1814-1824) 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

I 



DISCURSO 
QUE E N E L D Í A 6 D E F E B R E R O D E 1325 

le Chantre , Caú'jgo di la Catedral de Zi 
' Captllca del Batallón de Voluntario! A - , 

m 
COT jezcCihYza.-

'vprex.i Jt Qpafíícitíi* 

p e vengo s i Si.it 

• C j 

ípa»ierofi tus B a j e r a » en el Templo corr.o presagio de 

K i piadosa solemnidad. Pü t ímü 73. t. 6. 

.V F - teta ) lo» Let ¡ai ÁgD ¡iJ y le» Cordero*-, 
U f baso de t 

.a» la* Tr iba l " Nsc: 
odas i s * l e a -
oes: para cal-

« i r l a s pasiones Ge l e i ' . r*S j Pueble*, pa-
v¡c"s5. por.e: 

aquellos que i espera .-ja. 
U n í a ¿como podre jW - ijut estoy habían

N O V E N A 
AL 

E U L C i S I M O C O R A Z O N 

D E MARÍA 
[ Di¡puttta,y ordenada po< 

- • 

A J g l o r i o s o P a t m r c a S . Jo-
i í g n í s u n o E s p o s o de l a Di-} 
T i n a é i n m á c u l a d a R e y n a . : 

CON LICENCIA.. 

E n Z i m o r a : E n la oficina, 
J u a n V a l k c l ü o , á t t o d e r 

&*+ + + •?• 4 V-t-* 4-*-*-^i¿ 

D E D I C A T O R I A . 

}\^J Glorioso Patriarca Son Jcst 
Espeso ;i<chosi¿n:i> dtla Rem-m* 
los Argeles* ¿Aqwtn mejor que ú 
Vos debo ¡r ¿><m ívrsr ate v-'-qu---
tv: r.bif^u--.K que n:¡ aject-y tribuí* 
ü! -•¡m,ibui.,í:.^J Gr¿z¿~ii de iue¡-
tr-i divina Eii^-ir." Recibid ¡ {. / ' , ; -
triarca bendito', estacarla dem¿>itr¿-
cijft de mi amir; y c*t elíareábid 
también mi cord iw , y la -voluntad 
de úuien agradecí*-) .i -mearas >,-
nrzjis ns Te wrifiza. 

A 'suestrasflmíat^Otüroáshao 

t>lA P R I M E R O . 

fiteh* '.* itñ*i de U Crut. st prstigmt 

A C T O D E C O N T R I C I Ó N . 

B ¡ ¿ a l ú s o J E S Ú S , y Piadoal 
Bedenia 
m i y r dt lus pecadores me II 

t i í ü d d a áí's3ofír, = i í : M r 
u tostedlo d e m i í n ¡ c r í í 

• . - í t í ^ n u l -

t i ec ib i r el Sagrado Estandarte a! pie 
^ F ^ e r'.e ¿. 

l £ a k R « s t r a M a 
p » y de c 
fde la gue 
p j preseote. que la misma p 
díra'relig't s í- i c ; 
p á d e l a w 
feo-valor, Re: ".¿i 
« . Estas a 
atr, para q e no « c* atribuya, 
fcRcy, p _ leron sus Banderas 
rtengio de K I victoria; pera „ Q concd 

?E„ 

l aoaiego de la tiei 
Cielo, ouewr t mig 
-re del P A D K X , D E I 

ISPIIITU SUTTO, 
A KCESTBA SRA. 

tW Caiíií/o gwir Jf vewr& 
en el Lugar de Fariza. 

Hoy con Placer eterniza. 
También hoy Inmortaliza 
T u n o m b r e , o d u l c e M a r í a . 

/írnpara.¡ el alma mia. 

E n t u d a n ^ - e s í v i a d . 
rvt Castillo Virgen punr, 
C a t ü i l v . \ y T g r r e i C g u r a 

!mP"entadeVallecillo 

'^s, vuestro Ayuntamiento fiel observa
r e vuestras operaciones en los días 7, 8 v 

^ T ^ 6 ' 0 5 * ^ ' a Palabra por primera 
-̂  Para tnbutaros las debidas gracias... 

B l b Í ! o t e c a P ú b | l c a d e l E s t a d o T o | e d o 

2!9 

1825 

Imprenta deVallecillo 

Discurso que en el día 6 de febrero de I 825 
dixo el Dr. D. Pedro Tiburcio Gutiérrez.. 
Canónigo de la Catedral de Zamora y ler 
Capellán del Batallón de Volúntanos Realistas 
de dicha ciudad, con motivo de la bendición de 
la Bandera... en la misma Santa Iglesia Catedral 

Pedro Tiburcio Gutiérrez 

Biblioteca del Seminario Diocesano. Zaragoza 

1828 

Oficina de Juan Vallecillo 

Novena al dulcísimo corazón de Mana 

Un devoto de este amantísimo corazón 

Archivo Municipal. Huelva 

http://Si.it
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| CONSTITUCIONES*: 

1 MUNICIPALES | 
tS DELJSAKTAPROriíiCUDELZ0íí,^X 

Hí *̂ 
+M ORDEN SAGRADO Q£ PENITENCIA í í . 

: Í 

1V.S.P.S.FRAPÍi CISCO fe* 
i n EL A.ÑO D I | 8 a l 

ÍNDICE D E t O OOOTÉNIDO E N E S T A B A 
CONSXITUadNEa I 

Ga^ufe primero, <fe /o 'recepción de Novicios, y Ma~ 
estro de etlos, . ^,r.. 

Párrafo t? De la recepción de loa Noririoa. fot- r 
parra/**.- Del Ma«t r o de Novicios, u T . . . f 

Capítulo segundo, de la elección de los 
Prelados, y mas ofidot Capitularte. * 

párrafo i.~ De U elección del Prorincial, Dífi- ^ 
• - ' iidore*Tr.Gas<o.I¡o lbí.. , . * 

párrafo a. De la* elecciones, y sobrog»ci)«w« w * 
lot vacantes de los oficio* canta " 
lares foJ .'.fWLÚ. m 

DelosarieníoieaGapiHiio ¿ 1 . . . ! ! " H 
DelaprecedencúdelosDtfiíiioWaT y 

Oostodio eutren mismo» fbl. . 3 
párrafo 5." Déla elección de Ministro», » i i f r 

torea fol ' 

párrafo 3. UeJos anentos en Ca 
párrafo 4." Déla precedencia de l 

lores lol 
párrafo 6.* De loa Predicadores Coi 

Maestro de iNo-' " 
¿wrro/o 7.' De le* Cójalos 

miiudaa,/ 

parrajof. 1». i » llóralos | f 

parrafoS.' Dr las cualidades del Srio, de Proríoás. l » 
Capitulo tercera, De hs oficios que de- " 
beprobeher el H. P. Provincial, y de lo» 

ave corresponden d los Padres 

párrafo i . " D» Jo* Vicarios de lo* Comentos, Pe
nitenciarios Vicariosde Coro.Orga. 
laaUs, jBibliotecario» Sol....... • * 

H 
párrafo 1. De los que han de onfcna»e, W . ' . . stt 
párrafo a. De 'loa Huespedes fol «U 
párrafo 3. De la limosna, fol. , . 45 

Cajrítulo nono, De la incorporación, y 
de los que se pasan de una Provincia 

párrafo Cujeo fol. t 
Capitulo décirno. Déla forma, y color 
del hábito, de algunas penas partiada-
res contra delinquentes, de tos Após

tatas, procesos, y Apelaciones, 
párrafo.*- De la forma, y color del hábito, fot.. 
párrafo**. De algunas penasparticulares contra 

deJiuqoentrs fol............ . 
párrafo 3- De los Apóstatas, Procesos, y Ape

laciones, fol » . . . * . . „ . 
Capitula undécima, De la visita Pro-
finciaty congregación intermedia, del 
orden para sustentar las gastos de Pro* 
oÍncia,yde tos mué han de ir al Cap/tu-

4* 

párrafo 

párrafo 

De la risita Prorineial y 
on intermedia fol. , 

Del orden, que ha de haber 
Si 

!*•! orden, que hs de haber para mn-
tenUr los gastos del capítulo, y mas 
oLligaewnes de la Provincia, tul. . . 5a 

párrafo 3. De los que han de ir al Cap. general fuL 55 
Capitula auodeesmo, De lo* Archivos, 

y librerías de ¡os Conventos. 
párrafo 1. Del Archivo de la ProrirMia y 

libra» de eiU fol. S$ 

SUMARI 
DE LAS INDULGÉNCÜ&y 

QUE ESTÁN CONCEDIDAS 

rSE GANAN EXCLUSIVAMENTE 
EN LA HERMITA DE NTKA. SttA. 

D E L C A R M E N D E L C A M I N O , 
E X T R A - M U R O S 

DE ESTA ClIDAJi DS ZAMUU. 

CON UCENCIA: 

(3) 

A 3 ut"ar>° ¿e ^as indntgmaas que por 
diferentes Sumos Pontífices, ¿hallan con
cedidas al Santuario, Je la Bienaventurar 
da V/HOSN MAX/A ( bajo la advocación 
del Carmelo ¡f correa del Gran Padre de 
la Iglesia San Agustín jen su Hermita del 
Carmenad Camino, extra-muros Je tita 
Ciudad de Zamora. Cuyis Indulgencias tto 
se pueden ganar en ningunooiroSantiiürh 
mmque tenga Imagen del Carmen y se le 
haga Novenario, pues están Imitadas á solo 
este Santo lugar; por lo que ha acordado su 
Cofradía en beneficio de las almas iristLi-
ms(g por que no las puede comunicar á 
ninguna otra hermandad^ ní puede esta
blearse otra de esta clase; en tfes millas en 
contorno j y en obsequio de la Rryna Sobe -
rana, imprimir este Sumario, para cono-
ermienU) de los Fíeles y que sepan lo que 
deben practicar para ganarlas. 

Se advierte: Que es indispensable para 
ganar las Indulgencias, anotarse por Co
frades en ti labro de la hermandad gene

ral. 

tí) 
S U M A R I O 

DE lASlNDUiaKNCIAS,i>UK ESTJN 
twctJUjs u 1, tanm mhahumtmt m U 
HrrmitadrN.SlLA. oír/. C Í J M Í . V m:,. 

CAMINO, Extrt-miirasJt al.i Ciujjd 
(te Zamora. 

I 
I n o o r p o r á n i W en el Libro de h 

CofrjJía para v<:«¡r el Escapulario 
la Correa de San Apjstin, el día que 

~ hicieren confesando y comulgando; 
gana Indulgencia plcnaria, y para pa. 
rur las Indulpcnciasconccdidasálosto-
irados tiene el que se asienta, que rezar 
cada diatrece Padrcnucstrosyotrastan-
ras AveMarias. Y U Salve Átfhu por 
la salud del Sumo Pontífice y estado Te-
l i z de nuestra Madre la Iplcsia. y si no 
Ja saben, rcíarán cinco Ave-Manas. 

_ E n todas las festividades de nuestro 
Señor Jesu-Crijto, y en todas sus Ocia-

r Cao) 
León lojrconSrmadaj p o r G r e g o r i o í t . 

Por no privarse d« ganar las mucha» 
Indulgencias que hay concedidas para 
Cofrades, Terceros y demás Fie'es, que 
no se ponen aqui por no dilatar este So-
mariocpodráhaccrcualquiera por la ma

ñana esta diligencia: hjfn ánimo dt 
ganar todas las bidulgmaat ant 
ithevterm concedidas á las obras 

de piedad que hoy hiciere, y po
drí aplicar (lasqueson apli

cables) por las ánimas 
del Purgatorio. 

1828 

Leonardo Vallecillo 

Constituciones municipales de la Sta. Provincia 
de León... recopiladas en el año de 1828 

Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. Murcia 

ORACIÓN FÚNEBRE 
D E L A R E Y N ' A D E E S P A Ñ A , 

DOÑA MAJÜA JOÍCFA A M A L I A DE S A X Ó V M . 

QUE E N LAS S O L E M N E S H O N R A S 
Cc'chriJ« por el Illiaa Dtin v Cit.iü^ de U i i i . 

Ijlelí dt Zam.K-í. y el N. Áyu¡vi-.úcnco da 
la Oiúou CuJad en Un Jias 3 j 4, óé 

Julio OciSas-

P R O N U N C I Ó 

&L D*. D. IGNACIO SANDAUO BUTTRAGO, 
Cemtmp UsfistrJdt Lm-tM* ÓU. Vjftné, 

CxJmm^r J7«v/*/Ji ate CttsfjJf. 

fonitudo, el decar ínJumentum tjus, et rid¿-
hit in d«novissíma, Pr<r*.h. cap. 31.tt.SS. 

t H . . . K!- rra . h ' j . ü 

jo UJ lAurpaJo r tirmico poda- ,} 

Ct* le«r,t1nUo.rfri VÍ/ t a ^ ^ * ' 

tjr? ¿Eii aun ptê 'wj, (juc t 
«ees un nuevo átit de u 

trcAc!*:™. y n 
,'.* Ui .<- la* Natío. 

. h-ímbre iol u v la ateriotidad «k „ 
u prnetrirt K*tt 

ií.) iondearl< Qu'm la que 

i-iotn RllXA de Unto Mltu.dcliMQ 
le rendrifi eo Li fertri-

á!L3¿Í' no, rwaea hor en«reSant»Tcraploi 
cr.f«or<kNnakrT-i - r ; ,r>.* 

en«reSant»Tcraploi 
cr.f«or<kNnakrT-
rtiulo. cxíre d* nao-

metao de nururo amor. 

de pop^s*. ito Hípr. Aceptad. Se-

j luí s.l»r>orev s|je un-.tr.-l, 1 
Igirví ra 

lt* JeautjuM* 
lU4ñ*« * r*u 

1828 

Imprenta de Vallecillo 

Sumario de las indulgencias que están concedi
das y se ganan exclusivamente en la hermita de 
Ntra. Sra. del Carmen del Camino, extramuros, 
de esta ciudad de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1829 

Imprenta de Juan Vallecillo 

Oración fúnebre de la reyna de España [ 'ona 
Mana Josefa Amalia de Saxónia que en las-
honras celebradas... en los días 3 y 4 de julio de 
1829 pronunció Ignacio Sandalio Buitrago 

Ignacio Sandalio Buitrago 

Biblioteca Universitaria. Salamanca 
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ESTATUTOS 
D i : 

LA COFRADÍA VE ¡V. S. DE LA T1EDAD 

TOEKES D E L A CÁRCEL D E L A CIUDAD D E 

ZAMORA 

hprelda .fe Leonardo l'alkdlk. 

uto Je 183». 

RESPl ESTA 

C— 

i ) O V FERRANDO SÉPTIMO POR 

<fe lo, rfc. SUiiru, efe Jcmmlen, d, ftWre, ífc Cr«-

norfa, de To/eáo, Je Vencía, de Galicia, de Mallorca 

de Menorca, de Sevilla, deCcrdcña,deCórdoca,deCar

teen, de Murcia, de Jan: Señar Je V,zca¡a} de Hall-

ha £-c. Par ajante par ¡carie de Dan Pedro Sarnarde-

de N. S. de la Piedatl de las jsclres de la cárcel de la 

Orlad de Zamora, le ocurrió al nuestra Conseja can el 

ÍTOTA fOBMCA 

E N O B S E Q U I O 

If̂ on, íf. m s . 
KONÓJÍIC* 

e n nombre de Don Pedro Samam-go, Hermano ma-

yor y demos individuos de la Cofradía de N- S- de 

* Piedad de los paires do la Cdrexl de la Ciudad de Zamo-

V. A. cano mas laya hitar diS* que habiendo determi

nado ios individuos, que anualmente In -empeñen, fi

nar lat rrg'<« que les han de dirigir en Iw cutos pro-

ESTATUTOS 

r i r . - : j "• 

I N I R O D U 0 I 0 N . 

Í N A D A hoy mas nalural y conforme a la scnsibiliJaJ 

de cjuc Dio* lia dolado al corazón humano, .pe la com-

rJlffimo.indcnlO!, que ao.oriieuan la c o r r o s o , , deco»-

irrnrbre, v lo, habilo, vicio,o S reciben un grande , m n „ l -

« , , » ¡«rfeeeiooan cuando <on «c i iadc, , „ , la caridad 

lodos, y con mas parlicülaritla.Iá lo=;.¡'i.- pjJcci-n algein» 

aflicción. La de los Encarcelodos es sin JuiU una ilc !u 

aia.yors.jf terribles, ¿y cuanto lo a mu h ÚV MUAU* 

J L * Rr t l Sotíed»* 4c A.r¡,g<w dM P»w d< 1» Ciu 
di.] de i imc- . , drBrando yor rm. pule dar nn ¡es 

Je = Registrado p. Sal-ador Murta Crnnes = Tmient* 

Caudlitr mayor s= Está Sellado = ¿>. Salador Mana 

C&rcuhi = Gobiernos r.J. aprueba las Ordenanzas 

¡mires presos de la Ciudad de Zamora = Cor/egida = 

Hubrkado= Derechos vienta y w, reales vello» = To-

llaiipor,! smfrioroutadcan esto gracia Madrid y 

P. O U. S. O. G. = Francisco Antonio de Ulero. = D,-

I fur,„n r,/,.'„,,.„ ¡„<nrd 

•o~ Biat Tvrfro de Prado. . 

¡830 

imprenta de Leonardo Vallecillo 

Estatutos de la Cofradía de N. S. de la Piedad y 
obres de la Cárcel de la ciudad de Zamora 

probadas [sic] por el supremo Consejo de 
Castilla 

C a ja España. Zamora 

1833 

Imprenta de Leonardo Vallecillo 

Junta publica celebrada en la tarde de . • ie 
julio de 1833 en obsequio de nuestra amada 
rema Doña Man,i Cristina de Borbón... por la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de la provincia de Zamora 

Colección particular Zamora 

1839 

Imprenta de J. Vallecillo 

- i n del mfoi me que la 
actúa ' n Pro\ noal dio el gobierno de 
SM acerca de la pretendida creación del 
Partido judicial deVillalpando 

Bibhotei i Na . Madnd 
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AL 

GLoaioso » 
SAN AT3LAXO, 

Obispo jr Pjlron de Ii Ci'jáíi de Zajurt, 

<¡0E VBSEBA SU SACBADO Ct EBPO 

ItirSIl DI S U PEDÍ!". 
MCMA T WM Í U I K I H 

- ^ u n wutisuiA. 
I LU01G. 

f ZAHORA. — 181». 

Imprenta de Llenarán Valktillii. 

APROBACIÓN. 

Nos el Dr. D. Juan Claudio Denis 
Escasi y Ferrari", Dean y Canónigo 
de esta Sania Iglesia Catedral, Go
bernador y Vicario capitular de la 
Diócesis en la actual « d e vacante.— 
Habiendo visto y examinado la pre
sente Novena dedicado al glorioso 
Sis A n i m o , Obispo y Patrón de 
esto Ciudad, y no hallando en ella 
cosa que se oponga al dogma y sana 
moral, antes bien considerándola 
moy eficaz para mover y excitar la 
devoción de los fieles, y conseguir 
por su poderosa intercesión el reme
dio de nuestras necesidades; conce
demos la licencia y permiso pora que 
se pueda imprimir y hacer el Nove
nario. Zamora 12 de Junio de 1815. 
Dr. D. Juan Claudio <D«>».—Por 
mandado del Sr. Gobernador: Angtl 
Loptx Zarate, Sth. 

ADVERTENCIAS. 

Como el Ha 5 de Octubre celebra 
la Iglesia nuestra Madre la mimaría 
del glorioso S. Milano, ptr « r este 
mismo ti día en que «Vtio de méritos 
y libre de las ataduras de la carne 
pasó á mejor tida en la eterna man
sión de la (¡loria; contendrá mucho 
dar principio a este ¡Socenarh el ira 
27 de Setümbre para concluir en el 
dkt de dicho Santo, á f.n de óbttner 
su patrocinio, mediando nuestras sú
plicas; con cfta misma intención y la 
de hallar ni Señor mas propicio, de
berá cada cual ponerse en estado de 
merecer, es decir en gracia de Dios 
confesando y comnlijando debidamen
te, lo que podrá hacer en cualquiera 
de los nueve dios, para con alma lim
pia y pura alabar y bendecir al Se
ñor en sus Santos y hacerse digno ile 
sus misericordias tu lodo cuanto pi-

DÍA PBIMEUO. 

Puesto de rodillas y hecha la sehat 
de la Cruz dará principio por los Ac
tos siguientes, que strrirán como de 
preparación para todos los días. 

UtOS P.1M IOS 5CETEDI.il 
lÜlterno Dios é infinito en todas las 
perfecciones; yo el mas indigno de 
todos los pecadores, con profundo 
respeto os adoro romo á mi Dios y 
Sehor, y me humillo en d abismo do 
mi nada dolante de vuestra Divina 
Jlagrstad. Creo lirmcrr.cnte como re
velado por Vos, verdad Infinita, to
do lo que cree y ensefia nuestra San
ta Madre Iglesia: Espero de vuestra 
Infinita misericordia que por los mé
ritos de mi Señor Jesucristo, he de 
conseguir la gloria para que me 

1845 

Imprenta de Leonardo Vallecillo 

Novena al glorioso San Atilano, Obispo y 
Patrón de la ciudad de Zamora, que venera su 
sagrado cuerpo en la Iglesia de San Pedro, saca
da y dada á luz por un devoto del santo 

Caja España. Zamora 

1S f f.Ü 1836 

NOVENA 

I1II1S1II I H Ü C l i m IllCtl 

HARÍA SESOR.t NI F.STR.l 

<& .. . «a© 

N U S « U p k . • s ^ < — - N 

<3£> íf ,« 
\ i i*' 

ZAUOSS. 1850. — Irap. ¿t Leonardo raSeSSST 

ft ¿b¿?>\ 

DI A PBIMEBO. 

Paaradm tn la pmmtio. de la fntajm dr Mu
ría Sumísima 4r la IVña «le Fr.uxia, ÍT«t-
lado H corazón al arla, twlta morad* 
ée rao Srñura, tr haré id s-Aat it la 
Sla. Cruz. y w ,lirá la tiguHé* arar 

don preparatoria é 

ACTO DE COXTMCIOS. 
u^eñor Dios omnipotente, Padre amorratisimo, 
postrados humildemente i loe pie* de mesín 
clemencia, abromado* con el ¡H-W de nuestraa 
culpas, con profundo dolir de habero* ofendi
do, las confesamos con (oda sinceridad, la* de
testamos de todas m u , y pramelemo* no tol
derías a cometer; esperamos vuestro* auiilwa 
J lo* de María SartHfaii* nuestra Uadre par* 
enmendar nuestra »ida y consagrarla Mi pura 

Seflor pequé, perdonadme. 

id St. (D. tftiaiftaoau. $ « ¿ 0 3* &qt 

4a t.rt,*-, y p e r f e e » » ,M 
lamaral' tagrxti I U t e » w * . 

Si Watt* 4, n b ( ( t c r ae « „ 

ka isdadable qw para qse cata S 

fO 
y alegres r rre„ ufano. 

hoy i la Peña de Franrtj 

w devoción »¡ ':!.•( 

fOB ImOTTO d«*ttl0: 

Stdmm ro amper,, jf*. 

Parttau tfodr- «W tneaW. 

JTriM tagr da aVJ tuto-

•Srd iwjf ra amparo y coa.tulo 

L. D B 0 V. U. E. O 5 
*• •* infarta b mwwtt or, Uimtm n. LMW* fl»t>a«. *>*,**¥•*»»* i 
» • m **a«( rata ame*: 1 -I Sr te** k *>ja. *l rttnr, b r*nii al*rw 
f*l— i ü « a u «rlarti «I «Mfat* Una 'M* !•>*> \n «V, •rljhmtn 
fw ÜrúUIst M W H /W rl aVodraMr alima* ,<iW M t M s K, sf-w 
C«ter»«aV.'tfWÉj . » i . H , r , » , n ^ f. fWj- J I f * n ™ i i n » r ' 

M*/LMU W*i lTi*Mri>« Ja J. J|}) IW# H4> iraau 

1850 

lmp.de Leonardo Vallecillo 

Novena a la santísima y milagrosa imagen de 
Mana Señora Nuestra de la Peña de Francia 
para practicarla... en su santuario... de la ciudad 
de Zamora 

Biblioteca Museo del Traje. Madrid 

1851 

Imp. de J.G. Pimentel 

Defensa del Sr D. Baltasar Pardo de Figuf roa, 
comandante de infantería... presentada en la 
causa sobre supuesto atentado contra... D 
Valentín de los Ríos, Marqués de Sta. Cruz de 
Aguirre 

Antonio de Jesús Anas 

Colección particular Zamora 
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v 

imiiH 
NOBILÍSIMA V I L L A 

DE BEXAVEVTE, 

FOI IL BOCTOi 
.'"^on ' ^o.-- - i : Oí ÍHÍ j v > 3 « , 

, P . ¡te ©. -SrWU Vatt.cítf». 

Sü'"™ C^t'""^ 

í 

REGLIIEATO 

CIRCULO 

ZAMORA. 

'K-

REGLAMEZVTO 

MSPCTSTi 

COS «5T0DQ. S2HC1LLEZ Y CLARIDAD: 

D. MANUEL DOMÍNGUEZ, 

L INSTITUTO I 

DEL ARTE MÉTRICA LATINA. 

C A P I T U L O L 

Báunntngugráfra * h í'.joto, 

i \ O hay [alia roas reprensible- en la historia . rpae. ainr 
• o' -tai'.h ! - , . : I» ¡a ;,.«_•-ita H k.l.-a.ln: 

¡853 

'mp. de Vicente Vallecillo 

Historia de la nobilísima villa de Benavente con 
a antigüedad de su ducado, principio de su 
condado, sucesión y hazañas heroicas de sus 
condes 

José Ledo del Pozo 

elección Particular Benavente (Zamora) 
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1853 

Imprenta de Bartolomé Velasco 

Reglamento del Circulo de Zamora 

Ca|a España. Zamora 

1854 

Imprenta de Nicanor Fernandez 
Fernandez 

Arte métrica latina dispuesta con método, sen
cillez > claridad... 

Manuel Domínguez 

Ca|a España. Zamora 



I 
•II l i l i T III ti. 

DON R A F A E L MANSO 
OBISPO DE ZAMORA. 

nos ata £a?¿ís eaiío« 

AL littlllli UniH, CLEH 1 KIU flfLIS H ttUTll WKB, 

Yrnrnbles bermauns y añadas hijos utos; En te sentida y 

liiMca y profundo dolor de qoc edi poseído el corainu del 
supremo y vigilantüaKi Pastor do la Igteáa Catóbca, det Pa
ñis >fw iwwji tortada, oprimida y ¿sotada U sociedad era
ría™ y civil. La Urcre mena une de días nos har* M darán 
a conocer cuanto padece su firmo y bondadoso torran, ant-
•udn do la caridad de Jewcrwlo de quien M Vicario en la. 

,.b ni «rw rrciB«K nln, I h *K irle n aii JaUnt* o me mri 

«e H ,«U-r* N fa» ajes» de «eab* Www y 
_ « d . itkay AK*. de cay. e«tenn c « m . t«a 

•eMieaeMc ewarpdn. tarta <¡se n emtfk didw rapar», la 
»dal«wi> podrá ipfcaru ea atfnei* de tea tana* del •orfiMrM. 

I.' Ce*MtoriM tporidieabcíu—lladatlatgdes ¿cant
ina r w ü* depr tufawr Ncahr • «anter tprelod* par ¡tos. cara 

Fearodoa • la SiMa Apwletiri, rareMaanW liranr» U d«- ari 
fcmcaalidad, y de BeJigua,. tu de aUijacita a™f*ada, ¿ufa» 

1854 

Imp. de LVallecillo 

Pastoral del... Sr Don Rafael Manso Obispo de 
Zamora a sus diocesanos 

Rafael Manso, Obispo de Zamora (1851 -1 862) 

Caja España. Zamora 

X 

L E T R I L L A S 

P A S A OFHECER LOS M B T E E I O S 

UM0K}.-1S5 ,¡ 
Imprenta de llirfóntü tgl 

ut**.a 

IISTESIOS GOZOSOS r.uu LOS LI U S 

PRIMER MISTERIO. 

Dt la Encanado* del Bi/o df Diot. 

0 ! mif humilde escuchaste 
A| praniafo. 
Are llena de grana 
Dios es contigo. • 

Concedadnos. Sefiora, 
Que nuestras almas, . 
SH conserven humildes 
Con mucha abacia. 

Salee, Marín, 
Pm ottr perú y sin mancha. 

SEGl 'MX) MISTERIO. 

De la nutación de Ntra.'Se*ora 
Grande gozo tubiste. 

Virgen María, 
Visitando a la madre 
Del grao Bastida. 

- 5 -
Omcwledn», Señora, 

Que i TBcstro Rijo 

QELNTO MISTERIO. 

Del Sino perdido y hallado en el Templo. 

Al hallarle en «I Templo. 

Que, por ros, que k bailas e 

8020202» 

O Virgen María Madre de D i * y Seecra nurt-

ftttBtrfílflpPriBfir» rrbiiaso». difusos aciertos 
del Samo Ponlifiee V de nuestro ftrj: t une las al
mas de todos los Seles, ea pcriiarfar de í » ase m 
emplean en esta deT«w>% que al jiresente *• hallan 
ea pecado mortal, alcancen un iterdadero comri-
mifsto de w ijjal estad», y ramierda dV MI mala 
vida; las de 1% que están eñ el articulo de la n»o*jM 

» para jo W i i [«rtid». J las que *»lán en ei 

DE UMJVK801 man. COMM LA>^STE. 

tríunfah tened miflericordia de ncsoftw. Por la .*R~ 
fcrl de la Santa tntí v los raeríbn de, b sienipre 
^írpen María, üuestiapnadre. Seflora riow'ra . y 
de niwulro! Sanios Martiir»y Cwifcwre». Fabián, 
Sebastiati. Nieasíe, Anastasio. Marlm. Roqua, Cs»-. 
me y Damián, libradnos, JNWTWIO y Dwsiwxwtio. 
de miestn*cnewi^»y de toda pesie, mal contaeio-
ao. de ntuerte repentina y eterna. Dio* sanio, Itws 
fuerte, Santo ianaurtal y mtiericordioso, Salvador 

1857 

Imprenta de Ildefonso Iglesias 

Letrillas que se cantan para ofrecer los 
Misterios del Ssmo Rosario 

Archivo Municipal. Huelva 

ORIGEN 
«EAL AtlCmCCVHADlA DEL CULTO COSTINM 

SANTISIÍUVIRGEN 

Ó 
C O R T E D E M \ L H I A 

BU B M HABCKLVWJUitMiCinM. 
enriquecida dt? grafías por la Santa Srd», 
jpostólka ypor lo* Sxcmoi.e Ilmot Sres. 
*ObÍspot rfe £tpofia, ton afyunat O>ÜCMKS 

para visitaría. 

fot m nio\ mi, 
Reimpreso <on ¡icrmiso do !;i Ardii-

cofradía por l). Lino Rodiiguez, j 
P Í V Í I I Í U T O . 

ZAMORA. ASO T3TÍ 18ST. , 

YJtPJL&AAX? AAÍ.S.5 •' >; . í í Á s ¿ > í % 

INTRODUCCIÓN. 

te. 
prnnlipi'ía « p P e í t 

s tí* la 
- l i Í 

fula y ultramar, se ha c>Untíiri* la Arcbi-
fofradía ¿el culto CÍHIIÍLHO i la Sma. V i r 
gen, ronociita rou el omplre de Corle de lia
ría, que tiene per objetoel r<l>íea;tiiar y t í - -
>iur diariamente i la Sanlísima \ í rpu ea 
s«* isas rdlcLre* imágenes, á 6o de imic-
trar de esla p-.d«nMMma (teína ooa »iíüa-
soya es la hora de l i mnerrc eo premio do 
til-i ji'j-Ifía deíocinn, bá ninvi-lo a FU f:tn-
daJor y director gtncial, i 

9 ¿M^M^m^m^if^í 
{/*• \tti\ Jrchiisbó'a leí rollo tonlotu i la Sai. Vlrj 

* ? : 

0 CORTE DE MARÍA. 
Coro N." 

eldia 
T hará 1. 
lodos lo» 

de 
corte i la Sma 

de 185 , vitiisri 
Yirpea eo oombro de 
agrada imigeo 

murbo fer 
I.*TA»/i y la SALTK, pidiéadoli enn 

tnr K diría- visitarlo* i la hora de la 
premio de cita pisdosa dcfoou. 

zmmm? mwmmw& h 

a 
I N V I T A T I O 

BEATiE 31ARI.E YIRGIMS 

OHATIO. 

s, IACBAT1SSI.V.I Yirtt'Varia: í» 
iHoautorr, ti fiMHiiít, jiiti Film luus 
lli tncf ¡mdtns. le llnila Jminninm-
Hifíitíufí/, fominrmlü til/i nnintam ct 
corpas mam. cogilnliones, [verba el 
opera mea, tilam el niorlem meam, 
máxime autem ilhul eilremum tila 
mea momenlnm, á 9110 pende! alerni-
lai. El ¡ieul l« ai licatum trantitum 

1857 

Imp. de la viuda e hijos de LVallecílo 

Origen de la Real Archicofradia del culto conti

nuo a la Santísima Virgen ó Corte de Mana-

Ramón Leal 

Colección particular Zamora 
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WHT4 PASIOMil. 

« • ¿ Í 5 ^ ri 

NOS E L OB. D. RAFAEL MANSO. 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de Zamora etc. 

A ao«stro TenerabU I V a n y C a b i l d o , a todo 
el C le ro par roqu ia l y beorüc'iai, y á los demás (Ir
le» d * nuestra a m a d * D íóca i i » , M I I H ) , g rac ia en 
IVtro. Señor Jesuc r i s to . 

H M í , í t „ f 0 er t t i , v 10 « » r . « ! n ™ paF.br» « n 
KÍ...'>-.isr:,, duna y oportunamente lodo fa que sieole y 
1* fliK'tíf.:. tora/** de Obispo y át Kspaaol. a! r-oaleeapí»' 

•• •• • T : , ' : " . i - : ' ( j í í í d í U IglíM» C 

Pk. IX, e-jíK implacable. ¿BMDifOi, qarWii -o ' tc -n nos 

«do, parece qo« bis tfegadn'ar estremu de !a ToiquiHad de i 
líos ¡BMe*aift| quj, wrgw. ¡feíaoi eo t i libro WBIO de la 

ftnpia íutraa.^pjcciaauBdo isla aú i ima brete 1. barat ía 
toda, las sociedades aoDjaaa*: Sea muetfra farrea la L*y 
jttfme. f*ryu te faro ¡e repula per míU fia tiran 

aovillo» te la forjan, dándose ei glnriüM Llnln *V C»l¿ 
protestando respeto j 

D. RAFAEL &ABSQ, 
OBISPO DI 

«1 (Jrr* < tente t> » Mita» 

DE LA REFORMA ELECTORAL. cometido, de «ai 

la* da» ameaaia a Ío-U pbirn io. y ¡oí dita* qóe pVirdeYarfrgí*-

Cemumm*. Transa de parle* lolraaea, i lea qne »oa debtdot 
rwpet* j «aairaicnieMo ¿«*K¿abl«i. fa propia n loe EoUdat , 

, :'£ 
i fio de qo-el SBBKI Pontífice no esté tájelo ll .••. • 
pohsJsdruil. rae baile a cnUtrtode lodo pH.^c : i [r;,-,1i: 

•WolrM. ÉihomñwlMr'iMi>b a i » . VleareVámw" - t V i r ^ 

'J¿U 'J¿U 
pfaíejer, por raíala* urdios'catee a H alcinee. ai Pad 
for de lodo el rebelo del Sefe... atacado kor por tu ai 
ricidu de nn bijo dc-froerado. 

Pero aabee todo, Venerable» BernaMoa, btratibein 
Ira e apera nn entera daba pon-rae en Dio*, aneare IBJI 
íogio re Doeatras (ribo'acioaef; en Diot, qae bwre * ( 

^ •« palta eo k» ibitnos y tac* d* efle* i quwn qoiet . Peí 

Dio», la Virgen Marta. T ¡t rBfcrraíWB de loe l.ien*. 
•postóla. M r * y P * U , i 5n do qae *e difae dar ana , i^f fa¡¡. 

IOS E l S ü DON RAFAEL IANSQ. 

I iMwrattr Brai i Cabria* ét M n Santa t | V ñ . 

V**r Je4>rrt4a. 

(íoa, T alrcfellao ledo derecho y jvsliri»: ijoe se leu 
xe a lodoa I M bemiUra - — J ~ J - — — - - . k , * . ^ j . 

¡^KTiSra-^S 

¿?VrT^^"^;¿™^ «Wwt^H^ í 

I. Tile* sen .'r,« d f í t i * d 

pnifbatde prníresa piedad. T ettre lacio, roí 
r ra l i lud» pafa-inal I M , rrnbiü Buefira beaJii 
bre del Pidrt .]•[ HIJO T del Espióla S ido . 1> 
i 12 da .Noueaibre de 1É6Í. 

EafaeJ , Ofnsyo de Zamora^ U ecarte o, Sa.» > ^ 

1858 

l m P - d e Nicanor Fernández 

5 0 b f e a ' g U n a s c u e s t l ° n e s de la reforma electoral 
Nicolás Moral 

I 
Biblioteca Di 
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ocesana. Zamora 

1860 

Imp. de la Viuda e Hijos de Leonardo 
Vallecillo 

Nos el Dr D. Rafael Manso... Obispo de 
Zamora... nos faltan fuerzas... al contemplar 
abismado de indecibles amarguras y dolores 
el... Soberano Pontífice... cuyos implacables ene
migos... no desisten en sus m|ustas y despiada
das agresiones... 

Rafael Manso. Obispo de Zamora (185 I -1862) 

Seminario Diocesano Vitoria 

1860 

Imp. de Ildefonso Iglesias 

Carta pastoral del... Señor D. Rafael Manso, 
Obispo de Zamora, al clero y pueblo de su 
Diócesis con motivo de la angustiosa situación 
de Su Santidad. 

Rafael Manso. Obispo de Zamora (I 85 I -1862) 

Seminario Diocesano Vitoria 

http://paF.br%c2%bb
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KESLiHESTO 

,..,<!» a » m e » ^ . ^ - . . « M - n . i . . . 

-
CAPSULO 1. 

L *W$ÍMÉW¡:„ 
SÍsbr: ^gj 

Arl. 131. Al cwnplir i»i afw lo! cSfiútilM dchri *tr rft-
<«dt» de U crUctas «I nbUMiminMi« ta. Mdrii» to ipi-

Art US. ZalttpA* qM«m faí d« M » J otm K M m i l 
dminka i 1i «vitcl» d* irffKtiw piaurii tota ̂ BB a u 
l l a cibrai * * i tota 1*1 el Cip'ilii-Rrt'tar ¿u\m^i. 

Arl. SIS. A nta otwi » dedicar» Iw nrws, B k ¡ | po-
•iUltdid. n i « «feta ó arta óatl't M **talJw>wi**if. y si» 
f 1 Oir-rlw M I* [nuprctaMii ta*n * t ü , i üslntdiK m w n 
Hrdra alir CM pemw M nw** de I* t»»¡J i «radMa J= 

Art. M7. *vt el ¡wn-nr ¿rdm J wgítan * rW «cqÜo* 
iter •BlItdaiMta. M d«Hr¡tairw U W » « taed* «Mita*: 

mota qwita prevenid» i 1» S«f»¡ra y Ctaijt . 

£ yJlní.lr8i^Fjb.írajr«tur»»rMÍ«dctli™™. P«"* 
¿1*1 de t w p M , r*tafi» s tanwr el dfMJ«« < " J * ] ™ * 

mffUmmUt « M . witiwd» dwfíw » «w « f ^ a w i b»u 
lu doce. L M nwjrfM. prwdidof pw 1' »l*^r*. «JMHIKÍB U 
" J V LtuMktatHibandtceliarw r i A i t a n k . 

c# 

1861 

Imp. de Ildefonso Iglesias 

Reglamento para el gobierno interior económi
co-administrativo de la Casa- Hospicio de 
huérfanos desamparados y niños espósitos de 
la provincia de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

MEMORIA 
UPIM >N H SOtMM u n K U «MUTUA 

(¡liso \t'.AIIEMNM m 18fil I 1862, 

ILLIC.D.I1MUHIZ, 
t i ien tu» nt HiruWfj i PÍII TIC i i Orno U« DA *I4« 

ZaJH»A: - tSS^ 
l:|,p. ÍIC t^líf-üi, ÍKÍ.>¡.i<-

MEMORIA 
LIIBÍ s> w, MUHU UTO u u miren 

DEL 

CURSO ACADÉMICO DE 18*1 A 18M. 

E " conformidad á lo que previene el articulo 9í¡ 
del Reglamento de s<*gnnda enseñanza, vengo á 
daros cuenta del estado del Instituto durante el 
aÚo académico que acaba de espirar. Al cumplir 
mu es? deber grato sk-jupic ¡i mi corazón, y boy 

*•* dablemente grato ¡«ir lo mismo que son prósperas 
v las nuevas ase tengo qaí aaunciam, bien nui-

-hra, sigtiiümin la costurare de años pasados. 
entretejer con los particulares á que se contrae 

v el citado articulo, algunas consideraciones de un 
*"" jfedeB más libido que :iliviuí«a siquiera en algo 
^ la fatiga y el eaTisaiicto fjsio oaturalmentc deja 
^Í ni el ¿lm la lectura de Memorias de este gé-
^ -fiero. Pero, gobreque me siento sin fuerzaspara 

laTftf la ia^ettMtM de aventurar á UB arriBoae 
*** de^resuutu'^a incredulidad y df^obedieitcia W 
*^|_. doBesrfOffahles con que á manos Menas la colmo, 

tal Ñtttftttiiria depositííría de los Iw^rw eeies-
¡Sab-s Ue su bondad infinita. Mas por iooMce-
Étble que parezca, ese es «n hecho sobre el c,:al 

rabí i-«a tro versa, como a» la admite tam-
>..i¡ ¡-1 d^deenteíncfta que'Ió sumida taangits-
á bumartiáad en la más crasa igROraac¡a v 

condínada á separar con lento y penoso afán" 
.^•"•la loi (íí lai-íinieRis, la verdad del error, y los 

k " í^tellrts d¿ U sabiduría del bacinamk-ít.. rafee-
tile de las quimerinas ilu.-i')a« y d? los raí- ver-
góiiwsos desvarios. Pues si, aunque con traba-

¡r¿ . j w j conli.iríé»fades. ese y DO («tro es eí objeto 
gg de la cien'-Í,i,":,sí luii.ameBte a ©¿red d« ella 

poleaoselevajcnirsal coiociajieelede !a verdad. 
jk*- >i ella ¡¡.<da pííede conducirnos á-Ja región dula 

I ' , v revelarrios los arcanos insoitdíifde* -que 

l'iiinr que ocupamos en la cadena de los -eres 
^ creados, y advertirnos del coscierlo que reina 
^ entre t«dos e l l» , y faeiíitarnos los mediw de 
F % con»Rrvarlo y mantenerlo, ¿en qHé otra rosa me

jor que ea adquirirla^ podri emplear el hoTabre 
con roia prOYf rbo es* íacnltaá pr»r ten lesa, "asi 
divina, (píe lanío le- distingue de los bru'os. 
la razón, (fe que, aaii en mediMe su jitítoeno
jo, le hizo gracia tí Ser ofeaáido para qpe pu-
diera levanUrse* V si es wpogiMe que en esa 
tarea ímnrtiba y saperior' á las fuerzas de cada 

A M O R D E DIOS. 

-#«5>« 

ESTATUTOS 
iiKitinws URL moa DE DIOS. 

1861 

Ildefonso Iglesias 

Memoria leída en el solemne acto de la aper
tura del curso académico de I 861 a 1862 en 
el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
Zamora por el lie. D. Manuel Dominguez 

Biblioteca Pública del Estado. Málaga 

1865 

Imprenta de Ildefonso Iglesias 

Estatutos y Reglas de las Hermanas del Amor 
de Dios 

Caja España. Zamora 
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ORDENANZAS. 

Aprobadas por el Consejo de 
S. M. 

Para el gobierno iiilerior de la Cofradía 

de Nueslra Señora del Caracú del Camino 

de Zamora. 

*-

:m aooriui.tu por Uab r̂ 

«ARIA SWTÍSMA, , 

OBUGACIUNES KM, SANTERO. 

AL GIUDADAHO F RISPA Y PERPIÑA 

€s? 

PRÓLOGO. 

HISTORIA SAGRADA. 

¡865 

Tip. de D.Vicente Vallecillo 

Ordenanzas aprobadas por el Consejo de S. M. 

Nuestra Señora del Carmen del Camino de 

P o t o c a Pública del Estado. Zamora 
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1867 

Imprenta de Nicanor Fernández 

Programa de Instrucción Primaria Elemental 
ampliada 

Manuel Panero Martínez 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1872 

Imprenta de N. Fernández 

Al ciudadano F. Rispa y Perpiña. que se llama 
republicano, después de haber dicho que "los 
partidos populares abrigan siempre en su seno 
personas indignas de vivir en sociedad" 

Juan M.Villergas 

Biblioteca Museo Naval. Madrid 



ai. mi 

DEL CURSO ACADÉMICO 
DE 1873 A 1874. 

M EL IKTITUTS fBOVlüCUL II SBOIU EHSItlHZi 

LICENCIADO D. MANUEL DOMÍNGUEZ, 
i \ri:|.RATtCO DE BETOMCA Y HgnCfc f WHECTOR 1*1 

2¿!>"£.™•sss"iriTí¡'™Jni 

1873 

Imp. del Boletín Oficial 

Memoria leída en el solemne acto de la aper
tura del curso académico de 1873 a 1874 en 
el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
Zamora por.. D. Manuel Domínguez... 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

BANDO. 

HAGO S_\BEH: Que encomendada á las Corpora
ciones Municipales por el arl. 67 de la ley de 20 
de Agosto de 1S70, la gestión, gobierno y direc
ción de los intereses peculiares de los pueblos. 
y eSpccialmeule la de tono cuanto se relaciona 
con iapolicía uriana y rural, con la limpie/Ti, 
higiene, salubridad, comodidad y ornato de las 
poblaciones, el Ayuntamiento de esta Capital, 
nsaudort,- las Dieiiüadi-s oue dicha superior-lis

te p(«icion le confiere, y cumpliendo los dolieres 

Las UbMnus, S¿aaw y cbfíiht «l.iU.vimifn-

toe. A w . 3.' Rl Akatitp, ilemwrrte ron el Avun-

ell» concurren COÍI objntj de rspcivlMsu* nurran-

<l«*Ua,<íaiiUn««b]ii<x-i(kM«a wucepto A* W-

Todos lo* d«p«ulwnfís «nnirltolM qMtbn 

•¡bNdtjJmtkfa, 4«i» puebla respetivo*. 

1875 

Imp. de M. Conde 

Bando de Policía Urbana de Zamora: año 1875 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 

• ' & JJ'; ^ 
¥ APUNTES ¥ [NOTICIAS ü 

L A AGRICULTURA 

iSABIl ISflMlS, 
POR ANTONIO GittCIA UACBIBA, 

V 

APUNTES Y NOTICIAS 

L A A G R I C U L T U R A 

POR ANTONIO GARCÍA SACEIRA, 

r>. l.-.inl.-v ¡4 lidf.iTuí poír . i ¡¡TUS de liiurt. 

ULktúlM m EípJl* -POK™ U* leu mo piogBe. 

ii#i>ttjt¡rtioaVtoMtn',V0*" di «juHli »<igu re-

|Md«l fe rnOarlM. ••>. k mi. *• mrM'ir 1* frrflIliUJ íf I 

él c|«íb í|«-< Wuun fita B*ti*-ir i« iln HltMl 

1876 

Imp. de la viuda de Iglesias 

Apuntes y noticias sobre la agricultura de los 
árabes españoles 

Antonio García Maceira 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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MEMORIA 

H li SMI1I ACTO K U iMBlli NI COSÍ iUMIO 

DE 1875 A 1876, 

I.ISIHCIO PaOYl.NCI.U DE 3." ENSEÑANZA- -

iii: znioiiv. 
COR EL I.K 

DON MANUEL DOMÍNGUEZ, 

ZA.MOIU. 

, del BOLÍTI!. Oncm, S»nl» Cbrs, 8. 

m¥iM z-í 
ItUSWBIKVlSffl ; :.: m SUTE \ w 8 

SAN ILDEFONSO Y SAN ATILANO 

. 

-

EBPUCAdOV T COXEtfTAIUOS 

(̂ ! 

,:.-Pí 

NUMEKO TRESCIENTOS CKATEO, 

Cun¡j.herid-) ron un» prescripción reglamentar 

XX • • 

.-: .• .<!•••••:,••!),!>• ,¡ ra-ta fíiO Si j'f.^sjr J - ,'-V, 

• - icsr luí d« las (ini*hiis_v esplendor del hura. 
los envidio. Jí¡ insuficiencia solo puedo supliría con mi t;.,¡cr 

II Profesorado en fu personal no ha sufri 
>r variación. Tanto los Catedral icos propiel 

•U QMfcZAíí 'H ÍWH)BMJlS»«LffISÍH»í-T; 

• ' J " i " ' " í ' • " " " * ' • " " ' " " " " • " ' - " • ' ... *<"**" »**»'•*«• » " " ' " • • 

' • • 

I ,;;: 
lirpr 

- U j 
- H 

" ; ; í¡" 1 ! 1 ! '} 

: ' ' 'l '| : 1 1 1 
T„J . . B . Kir- ™ - ,f-> ~~m~ " «" TüiC 

PRIHERAPARTE. 

'876 
; r r'P. del Boletín Oficial 

temoria leida en el... acto de la apertura del 
»so académico de 1875 á I 876 en el 

nstituto Provincial de T Enseñanza de Zamora 
P°'- Don Manuel Domínguez... 

Seminario Diocesano. Vitoria 

2?9 

1877 

Imp. de Nicanor Fernandez 

Copias de las actas de visita a los cuerpos san
tos de San Ildefonso y San Atilano que se 
veneran en la iglesia de San Pedro y San 
Ildefonso de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1877 

Imp. y lit. de J. Gutiérrez 

Práctica forense penal ó Tratado teónco-prácti 
co de enlaciamiento criminal 

Carlos Alvarez Osono > Pizarra 

Biblioteca Nacional Madrid 



JA EMORIA 

H EL SOLEKNE ACTO DE LA APERTtíA DEL ORSO ACADÍWHI 

DE 1877 Á 1878, 

INSTITUÍ» rmuciH PE i- usttuiu 
DE Z A H O R A , 

POR E L LICENCIADO 

DOH IAHUEL DOIÍHBÜfiZ, 

^ * ü » a s , * i . w - i - . 

Prwcrifce ri erl. 93 del RagUaeola de 9.* — — 

• ara V esorii qoe c-nteiga ti 

Vimaciosít AotiAti a tí pmoaai átl Profttotodo 

Ea ei peiwoil Jd Pr3fe90t-x.i1 de al* InsííUto kt bebido dii-
reete ei cara» qw K*IM d t J e t w u c t a i i ú t í a **TÍKÍOKI: 

Fe* ft**J tWeii de 13 de enero del «tetrnte «üo faé Mc«kra<]ú 
QWériticet de Gearrafti é « M a n r a r « t e nsUteu D. Anclen 

cetfo twM a «usina ea H di* 3 de Febrero tieaieate. Este A H K 

prop»et»rio O. Jorge Herí* Ledesmi tora* poten.» de ti «V Ecooo-

A Si Mi 
£X,R£Y 

DON ALFONSO XII. 

(M; 
Yo te Kaludí*, |ob Rey! En iu presencia 

l a incide al suelo, renp-jtuoso. inclino, 

Ella, clara y precm inleliguncia, 
EvíleUa del espíritu divino, 
Porque cumplas mejor con tu .fetín.i , 

,Cnan írríiiidecs tn mcsion j ciian peiMH»! 

ffll*»utír\i^ TúxLu 

.£.„ 

M I » M l i | > l . l « . l . | l * » l M M . ' • « » — • » • • — • * «• 
—""" I - ~ 1 —— "» i-s? 

i !! 

—""" I - ~ 1 —— 

i !! ^ j f e f t 
E s e 

:::!, i !! 

1877 

Imp. de la Viuda de I. Iglesias 

Memoria leida en el... acto de la apertura del 
curso académico de 1877 á 1878 en el 
Instituto Provincial de 2 a Enseñanza de Zamora 
por.. Don Manuel Domínguez... 

Seminario Diocesano. Vitoria 

A L M A N A O U E DE ZAMORA 

ÉPOCAS CÉLEBRES 

Da 1] mviaún .1. ! 

fe k MÓM de YíHriar- . . . 

Ld COMII.» J . Trc 

' 
ü. ««.o ,*:... 

11 13 Íw!i . ^««•M-Jí.mr 

SISTEMA METB1C0 DECIMAL 

1877 

[s.n.] 

A 5. M. el rey Don Alfonso XII 

Manuel Alonso Narbou 

Biblioteca Nacional. Madrid 

1878 

Imprenta y Litografía de J. Gutiérrez 

Almanaque de Zamora y Guía del forasfero 
para el año de 1878 

Tomás María Garnacho y Arturo L. Núñez 
Villabrille 

Biblioteca Diputación Provincial. Zamora , 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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J3REVB JJoTICJA 

DE ALGUNAS ANTHIUEDADSS. 

CIUDAD V PROVINCIA DE ZAMORA 

DON TOMÁS MASÍA G ARNACHO. 

m IUHWEWS 

J1K /. A 110 11 A . 

i r 
PiEi EL KEGH0 ISTEFJD5 

(I I T ORDEN ADMHNISIBAXIV i» 
! 1 « 

[I . ¡ C E M E N T E R I O # E N E R A L 

DE SAN ATILANO 

DISCURSO ¡PHEUraiNAH 

W » . SB. D. CBÍRH) FERNANDEZ OT. 

R E G L A M E N T O 

U51tllMirailtilE.tllllWllil.NIS 

I)K ü A M O K A 

R E G L A M E N T O 

C E M E N T E R I O - G E N E - : . 

DE SAN ATILANO 

DE U CIUDAD DE ZAMORA 

APITCI.O i'RÍMÜRO 

J J l i t -V 

:378 

mprenta y Litografía de José Gutiérrez 

Breve noticia de algunas antigüedades de la ciu-
a a d '^ Pamela de Zamora 
Tomás María Garnacho 

^ o t e c a Instituto de Estudios Zamoranos 
deT l í ° C a m P ° - Z a m ° r a ; Biblioteca Publica 
J e i tstado. Zamora 

1880 

Imprenta Provincial 

Reglamento para la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1881 

Imprenta de José Gutiérrez 

Reglamento para el régimen interior y orden 
administrativo del Cementerio General de San 
Atilano de la ciudad de Zamora 

Ca|a España. Zamora ; Biblioteca Publica del 
Estado. Zamora 

TU 
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,ftl»«llEmiNilU\SfÚ\/l 

& yttita if'Mm h fct Síana, 

¿«sasasa r^sasasaíiisasíisasHSSSCBffife 
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i 

oNKTn 
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1881? 

Imprenta Provincial 

El Instituto de Segunda Enseñanza de Zamora 
en el II Centenario del preclaro vate D. Pedro 
Calderón de la Barca 

Juan N. Gallego 

Caja España. Zamora 

M E M O R I A 

INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
lili ZAMORA. 

DURANTE EL CURSO DE 1879 Á 1880. 

JXIN ANAuLETOliARCÍA ABADÍA. 

II.MO. SH. 

« k s - ^ - l h T » » * m T O i » i K > m . ¿ h j u y 

«augura r fets 
[arww ik-l ( í u r * n k ISMrtá l » í l . 

a i ra» IIÍKII.» ( id <-* • :.hti.rio ^w lltf t M - U , . | , » . 

. k« 
nwírwcton para U vkl» ú t !>* imlitkliw f •• 1 » -m 

ij» TJ..I- 1 I:\ |JM¡WM« l l * 
ral»* -1 R f f l . m . * ' • " r * ™ Í O * " " ' " * » ' • '"'• TO0 o8e-

—^JsHT 

• i - - - ' 

1881 

Imprenta Provincial 

Memoria acerca del estado del Instituto 
Provincial de 2 a Enseñanza de Zamora durante 
el curso de I 879 á 1880 leída en el acto de 
apertura del de 1880 á 1881 por.. Don 
Anacleto García Abadía... 

Seminario Diocesano. Vitoria 

r 

C A R T A S A MIS H I J O S , 

Bello es vlrir aunque la vida es t 

So(>i.j fii'^nz, intervalo pequeño 

Dundo agudo el dolor se esconde ale 

Inocente ilusión y grato ensueño 

A l calor de la edad ardiente y pina, 

Lleva el hombro en s( misino 

Desde su nacimiento, 

Original pecado de egoísmo, 

Rebelde endiosa mió uto; 

Llovamos, hijos míos, noche y dia 

¡Germen do vanidad, de rcveldíal 

iQuien el encanto dio á la brúa s 

La fragancia A la rosa, 

E l armonioso cántico del ove. 

E l matiz A ligera mariposa. 

Las perlas de roció á la pradera 

Y el misterioso amor á primavera? 

1881 

LG.Vallecillo 

Cartas a mis hijos 

M. Hernández Huerta 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 
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n. mmmz HUERTA. 

fll&OM&t NO SERA? 

- -l<gí£M eetltítía ta paja 
a-jita-M remare? un torbetmot 

PSECIO.—SFESETAS. 

MÉTODO 
GRADUAL T£CB:rc PRACTICO 

GUERRA Sil CUARTEL 

AL CÓLERA MORBO. 

'̂ Jlst* compendio higiénico propina cuantos med 
camentos han combatido epidemia 

I tan pestilencial 

*; Hoy lo publica en obsequio de la humanidad, 
p quien lo dedica, reservándose el derecho de 
f~~ reimprimirlo con su contraseña 

Jt. 

MÓNERA. 
PRÜLOÜO. 

X V I . 

P R O M A M Í F E R O S . 

MN1S COUON'AI OPi"s 

VOCABULARIO 

•~i:-

Í882 

LG.Vallecillo 

5' será? ¿Si no será? 

M ' Hernández Huerta 

^ o S 0 ' r o r a ; B i b , , o , K a p * i , a * 1 

1883 

Imprenta y Lib. de Manuel Rico Herrero 

Método gradual teónco-práctico y colección de 
trozos selectos de los A A. clasicos latinos y 
castellanos 

Eduardo Raboso de la Peña 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1884 

Imp. de Isidoro Gallego Luengo 

Guerra sm cuartel al colera morbo: este com
pendio higiénico propina cuantos medicamen
tos han combatido epidemia tan pestilencial 

D.J.D.L. 

Seminario Diocesaro.Vitor.a 
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GUIA 
ÍH0PT1CA. STábiSTlCC-GEOGHAíIGA 

i ¡mm T n i m i a « a Besa lt I » " 

ION FABSTIHO GOHEZ CARAMAS, 

i«„., K $. 

I 

A.L L E C T O R 

I 

ARCIPRESTAZGO 

J A S T R O N U E V O . 

B I L V I R DE LOS MONTES. 

1884 

Imp. y lit. de J. Gutiérrez 

Guía sinóptica, estadístico-geográfica de las 
poblaciones y parroquias de la Diócesis de 
Zamora y Vicarías de Alba y Aliste 

Faustino Gómez Carabias 

Biblioteca Diocesana. Zamora 
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CREDIGELOGlA 

C1HKIA DEL CRÉDITO TERRITORIAL. 

E N S A Y O 

LEY DE RECLUTAMIENTO 

-AZO DEL EJERCITO. 

f 

MINISTERIO DE I.A GOBERNACIÓN 

i» :Í mullías» i UÍIPUÍI fu muí» 

w 
i !».• n í|-¿=> j ^ U . p ' 

1884 

Imp. y lib. de Manuel Rico Herrero 

Credigeología o Ciencia del crédito territorial 

Buenaventura Agulló Prats 

Biblioteca Nacional. Madrid 

1885 

Imprenta de la Diputación provinci I 

Ley de reclutamiento y reemplazo del ej'-rcito 

Ministerio de la Gobernación 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

I 



NfrV-EÑA* 

ANGUSTIAS, 
COMO LA PRACTICA 

la devoción todos tos años en la 

[glesiaíiín'Oiiuial de ,. 

S A N V I C E N T E D E Z A M O R A * ^ 

Z A 

• ! 2 9 9 l , » p . jUÍ>,*lBo£¡i-''«<, Bcnova, 15. 

N O V E N A 

MARÍA SANTÍSIMA 
MADRE DE DIOS 

Y AMPAKO lili LOS 1'KCADORES 

: 
P A S T O R A D1V1HA 

DE. L A S A L M A S . 
gserita por un religioso capuchino 

fe ¡a ciudad de foro.—Año de 17S6-
Coa Hcete \3. dal Diocesano. 

I « P . T L l B . S í l£ft iftíi G A Í I . Í C . W Ll 'ESOO, 
Sfc- So» A#¿rés, 8 ¡ ¡m,20 , 
:*rJWws Huwf í ¿i flwiw 
-ií- fonda 0¡az tierra . 

LECCIONES 

GEOGRAFÍA ELEMENTAL 

| . lauto faina |lra<la.1^"?i 

%_ 
ADYERTESC1A TARA HACER ESTA BVENÍ. 

dees'e Pnebl 
hasta el Vicr,,^ . , - . - , ... 
celebran ]ns Dolores Je M 

o (Jólo-

;o, ihfi prapi 

tar, el que liace esta Novena, en or 
y bncn.isobr.is: se ha ¿o confesar y 
[jar el primer clin, ó alguno de ello; 
que purificada d alma do ¡a^ culpas s, 
das nuestras obras hechas en gracia : 
ría de la vida eterna y nuís oíieae 
conseguir la que á Dios pedimos poi 
de esta Novena, También se puede li 

... tierapodel a.... — 0 _- . .. 
de alcanzar de la Mapcsíml Divina I 

icstras almas; y si ne que la Vivera 
ia nos alcance por su ¡ni.eree5¡<''ii I 
•••¡•viene para mi ostra eterna fclk 
•jercicio espiritual de ea.la il:a ;-.Q 
• ,1 n .^r iodc los sicre dieces \ 

la Dolorosisima Yir-cn . \V3 M 

ADVERTENCIA 

íSBSr^H 

~s TOSXA TTgft 

G O Z O S 
>E IA DIVINAYAM tN Ti 31 HA 

PASTORA DE U S ALMAS. 

r¡«i*í, divina PJS 

ÍXDTCE. 

886 

mP«-enta y Lib.de Rodríguez 

c

N ° V " n a a ^ r í a Santísima de las Angustias: 

Í S « P r a C t ' C a l a d e v o c i - t o d o s los años en 
^ a parroquial de San Vicente de Zamora 

B l b ! |oteca Pública del Estado. Zamora 
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1886 

Imp. y Lib. de Isidoro Gallego Luengo 

Novena de María Santísima Madre de Dios y 
amparo de los pecadores con el dulcísimo titu
lo de Pastora Divina de las Almas: año de I 788 

Un religioso Capuchino de la ciudad de Toro 

Archivo Municipal. Huelva 

1886 

Imprenta y librería de Manuel Rico 
Herrero 

Lecciones de geografía elementa! 

Anacleto García Abadía 

Biblioteca Pública del Estado. Guadañara 

http://bncn.isobr.is
http://Lib.de


IIHGISTKO 

MATRICULA 7 CLASIFICAC10H 

vm K i: mm 

D EUSEBIO ARENAS 

fl.IV.C7i 
^OSAS DE 0AMOi^A. 

Eomiígw: Guerra y Vükbta Gallega, 

í | n {mili» Jt! f ;d 
«ÍÍU'Í/0 (íf /o¿¡ autores 
Je dedican los primores 
de esta obra piramidal. 

rilU.ICO.-Primore», ¡qué ¡.Uparais' 
San Pciro se la benoiga; 

ff -x. 

Cuatro palabras HaJajr.uli 
Ira» de aprobación m ba coa 

it prensa, fui} k publicamos 
Io« detalles fjiie f ofliificrwi c: 

• lialiía |iir;i ¡Wf 

eorrcijvjmlrr con todw, i 

mfo/w, mirando |. , -v,.„.,-,.„ , ¡ r ¡, ,.1.,^,.. 

tión qaw produzca Inlevlnra f«J 
comido), r oa aar caspaUcs de c 

1886 

Imp. y librería de Isidoro Gallego Luengo 

Registro de matrícula y clasificación para las 
Escuelas de I a Enseñanza 

Eusebio Arenas 

Biblioteca Nacional. Madrid 

236 

* » « " * « Bar pgriMí 
*•«(. H*v 1» d. bíj.V 

towtWa w M » c U K ' 

1887 

Estab.Tip. de La Seña Bermeja 

Cosas de Zamora: humorada cómico-lírica local 
en un acto y seis cuadros... 

Domínguez Guerra yVillaboa Gallego 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

ZAMORA DEL PORVENIR. 

NOVEL* RECREATIVA 

e t c n i T i POR 

«H0ARJDO JUMAN JPBRSZ 

Segunda edición. 

os lsi*l*o 0»Li,mol,UE».,.j. —-
S4n ¿ni.ét. Hito. 20, 

18S7. 

/ r - P W / W / l W -
Sin pretcnsiones de escritor, ni mu

cho menos, conccM !a id™ do escribir 

este corto pasatiempo, que si por su for

ma y objeto principal quo encierra, consi

go siquiera sea loido con alguna curiosi

dad, quedará sumamente agradecido f 

recompensado. 

V. • •,*• J P l M l 

Zamora y Mayo de .887. 

ZAMORA DEL PORVENIR. 

JUGADA A ¿ZAMORA, 

Kspafit el ferro-carril, siquiera por ihnpati» 
Rite l i s tan» de viajar ,« había p«rf«cr|uD»da 
muchísimo- toa cochos ofrecían todt> género 
de comodidarleí para todas las ci»*ci y par» 

tadoi de lana en pleno ue¿ de Julio; i 
cunaUoela habla eldo instituida por otra ú 
t i l . l i da gran flckibüidai y calado (lio p*' l e l i i d a g r í 
U apa : l i e 
Jal f r íoHc 

1887 

Imp. de Isidoro Gallego Luengo 

Zamora del porvenir: novela recreativa 

Eduardo Julián Pérez 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

i 
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}M PB O TESTA É 
9 %C0SIBAUItSSfflíDEasi'iI6(tpESnTÍ£IAHI0p 

ZAMORA 
\inksiia ¡til itíikeiiimt I 

i v ¡ 
¡ESCRITOS DI COHTBSTACKMn 

PROTESTA í DEMANDA. J ¡ 

-•sseasssss' 

R E G L A M E N T O 

LABORATORIO QOlMICO-MOHICIPAL 

Z A M O R A . 

HISTORIA GENERAL 

PROVINCIA DE ZAMORA 

LL. 

P R O T E S T A 
C'OÍTB.t U LLEHON ¡ í ClXDX'l'.) PEMTENOIAWJ 

ZAMORA 
v e * * en 18 lie delibre de 1886 

ESCRITOS DE COSTESTACIOS 

PROTESTA V DEMANDA. 

C U )3 

•'•'•"-'•"'-'• •. '•-''•'.'. í í L DE ZUEflA 

]o.: frlifr ¡U -.•...,• jv:: q 

AL LECTOR. 

I N T R O D U C C I Ó N 

CMlfsLvKH sX I I » tjtr i j» 

ísmst ftü! 

lü«4 3*. E fwcrrt ¿gato «i jac'u de T 

887 

"Prenta de la Viuda de Ildefonso Iglesias 

Protesta contra la elección de Canónigo 
^ e n c a n o d e la Sta.lgles,a Catedral de 
e s c Z s T d a e n ' 8 d e o c t u b ^ d e | 8 8 6 y 

° S d e C O n t e s t a c ' ó n a la protesta y demanda 
C a ja España. Zamo ra 

1887 

Imprenta de la Excma. Diputación á 
cargo de Sebastián Gómez 

Reglamento del laboratorio químico-municipal 
de Zamora 

Caja España. Zamora 

1889 

Estab.Tip. de La Seña Bermeja 

Histon ¡ 
m 

• eclesiástica de la ; 

Ursicinc •"• . irez Martínez 

i jel Estado Z a m o r a 

¿Í7 
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oiDRflus umm 
V¿-/W 

Ciudad de Zamora. 

M E M O R I A 

l^fiííSTíTUTO PRQVíííqm 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

AL AYUNTAMIENTO 

Excmo. §eaor: 

¿ f f í ' rtgimeii y gobierno local de las niuni-
•JPíycipalid.ides: el establecimiento de pre
ceptos y reglas para todos igualmente co-
munc* y para torios por igoal obligatorias, 
es segiiranieote uno de los problema» roa* 

T I T U L O I 

URBHH(EM;»RIEK.\O 

CAPITULO I 

Jbsfcni I.* 
El término municipal de Zamora se halla 

diTidido eo cuatro distritos, y á cada ano co-
n-sspoode un 8r. Teniente Alcalde, nue ejer
ce tai funcione»» qoe le encomiendan las leyes. 

Loa distritos se dividen en barrios, en los 
que bsy Alcaldes pedáneos une funcionan á 
las órdenes det Alcalde y de los Tenientes de 
Alcalde, á cuya jurisdicción correspondan. 

Asricua 2.* 

" O 
m, 

puMi 

INTRODUCCIÓN 

Í & ».).«• firt- 4V MO, f.l.J... tar 
ado» n J /« UtftMa SErsiMblüot del 31 

riidiíni - V * iA- j« , 6 W , y n i bul 
I » rolumiiu <!<• N«wdb m i i t i i furmar ua lihf p 

1'f: fbrnj.1 afejnM por parle ilr alunua* penoitu 

!=£S=S tSSiSá,. "" 

ALMIDÓN (fábrica de) 
• BALSAS (deaccacion j formación de) 

BASURAS Idepóaitai de) 
CADA VERES (rtepéailon dé) 
CEBO feorralea de) 
CEMENTERIOS. 
CURTIDOS (fabrica de) 
ESTABLOS 
«IIUSAS (limación de) 
HOSPITALES (construcción y situación) 
HOSPICIOS (Ídem id.) 
LAf i lNAS (deaecaciOD de) 
MATADEROS—MENUDOS DE RESE8 

(preparación de) 
PIELES FRESCAS (depóailo de) 
PUERCOS (depóóloa d») 
RECRÍA DE ANIMALES (edificio» ieali-

ESTUDIO PRIMERO 

«...;_.„. 

(' i ' 
ílll'i 
' i } ¡ i i! 111 

1 ¡ 
. • • " . . -

: 

«...;_.„. 

(' i ' 
ílll'i 
' i } ¡ i i! 111 

1 ¡ j$r Í i f ííf j 'F | 
ñmE^~ • : (si •. 

¡ ^ : : ! : ¡ : 

Artic«b +f £ * , proiHbifJo »( m f t f r l . 

1890 

Imprenta de la Excma. Diputación 
Provincial á cargo de S. Gómez 

Ordenanzas Municipales de la ciudad de 
Zamora 

Biblioteca Diputación Provincial. Zamora 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

„?38 

1892 

Establecimiento Tipográfico de Enrique 
Calamita 

Estudios sobre el Código Civil 

Jesús Firmat y Cabrero 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1893 

Imprenta de la Excma. Diputación 
Provincial á cargo de Sebastián Gór.ez 

Memoria acerca del estado del Instituto 
Provincial de Zamora durante el curso de I °' 
á 1893. leída en la apertura del de I 893 i 
1894 por Don Manuel Carba|al Cabrero 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

t 



L A SOCIEDAD. ii>59 <?> 

PALPITANTES 

FILOSÚFICO-L1TEHAHIAS 

D. TOMAS ESPAÑA MARTÍN. 

SECUNDA PARTE. 

1 
: 

©kcionario té ti ico 

©,». .«., ín i««r u. , js 

¿P.c / « / ¿Ty ¿T/ / 

E3E3E3E3E3E3E3SÉ5E 

^ ^ ^ 

¡NSTSÜCdOKES PRÁCTICAS 
P i l i CU1TIVAB LA 

ND AMERICANA 

MANDADAS REDACTAR V PUBLICAR 

ADVERTENCIA ACLARATORIA DEL AUTOR. 

&L ÍXCMC SR e ; 2 = 

fíínwe|e Se ¿V-Cñe-Etto 

ZJ) a ti ce fíe %<¿ 

|¡L §L'TO« 

CULTIVAR :.' .:: A S ::. 
en la provincia de ZAMORA 

DEL PATRIOTISMO 

IKIRODfCCIOS. 

.-* 

LAS PASIOMiS 
BAJO SU ASPECTO SOCIAL 

Consejo A tu juventud. 

m 
'P-de Policarpo Lobato Alonso (Toro) 

Piedad: estudio de cuestiones palpitantes 
>' r,|osófico-l¡teranas 

T o m á s EsPaña Martín 

Biblioteca Pübl,ca de, Estado. Zamor. 
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1894 

Establecimiento tipográfico de Enrique 
Calamita 

Diccionario técnico de Comercio. Industria y 
Banca con mas de 4000 voces 

Rafael F. y Esteban 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1894 

Imprenta de Viuda de Gallego 

Instrucciones practicas para cultivar la vid ame
ricana en la provincia de Zamora 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 



M E J O R A S E N E L EDIFICIO 

M A T E R I A L CIENTÍFICO 

FRUTOS OBTENU^QS E N L A ENSEÑANZA 

tarín k» frozrMiu » SJwj» «le tato en lodo* lo* Instituto!; 

Relación nominil de lo* alumno* our a 

¡U Üobrtutlieat*-
6 tum olUnidú la rajifkacidn 

1895 

Imprenta de Enrique Calamita 

Memoria acerca del estado del Instituto 
Provincial de Zamora durante el curso de 1894 
a 1895 leída en la apertura del de 1895 a 1896 
por Don Manuel Carbajal Cabrero 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Historia Crítica 
•HÍSPANA 

jjon ^nlonio J i m ™ |:ir¡iW, 

^/ 

vffl&dar. 

mtuln por tota/roí nnf (ot hecho* del pnebh 

rofwr dtt eíUuh 

\ 
^ € H i ^ € & # H í » € * ' 

1895 

Est.Tip. de E. Calamita 

Historia crítica de España: obra ajustada al pro
grama de esta asignatura de la Universidad 
Literaria de Salamanca 

Antonio Jimeno Candad 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

Viajero en Zamora 

Eduardo J. Pérez, 

:S3EZ^yXSÍ^¡S3-.3SS 

Netas histórica» de Zamora 

1895 

Imprenta Provincial, á cargo de S< bastía 

Gómez 

Guía del viajero en Zamora 

Eduardo J. Pérez 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

240 



í:.... CQMPERDI© 

{PSICOLOGÍA 

011 Imito Sanche? jfarttiif; 

m 

Quardia (Jiril 

: ote 

Mverfeneia. 

Agotada la primera edición de nuestra obra 
más pronto de lo que creíamos, nos hemos visto 
precisados fí hacer una segunda, con objeto de 
que no falte á naturas alumnos un libro que 
pueda servirles de guta en el estudio de una ma
teria harto difícil y abstwm para que pudiera 
confiarse « su inexperiencia la copia casi siem- • 
pre imperfecta é mtaficiente de las explicaciones 
erales de la ci'ttedra. 

Puestos- en este empeho, hemos procurado me
jorar, hasta donde nuestras escasas /nenas lo 
han permitido, el libro que sule ahora al público, 
y nos parece que ton las correcciones hechas en 
vtsta de lo que la experiencia nos ha aconsejado, 
bien puede deerrst que mejor inte una segunda 
edición del anterior, e» un libra nuevo el que 
nkora damos fí bu, esperando por lo minno, rpie 
obtendrá favorable acogida. 

Próloffo. 
% j¡ra». V finjáis di {[ú 

DMPENDIO D E TgSlCOLOGÍA 

PRELIMINARES • 

De la rUosoíía en general 

ÍNDICE &««aíaifa*itiM3 {<»£ p 

Í?«CLC=C 

»/íi, «biui • ' • ' • • ' 

resultaito de aquellas uivesttgacioaes. Esto fué «i un 
principio, pero andando el tierspo cuenta Ckcrón en am 
¡SSÍUIWUL que mtem»g*io Pitágoru (i) por Leonte rey 
áe ios Filiaros acerca de euil =ra la protcttóa 6 arte que 
ejerdí, cootestóque ningusa, que él era .áfií**/*- De*de 
entoncei empezó á usarw cite nombre par» dw i cono 
cer i los que se descaían i l estadio de Us mil ihu 

sde 1 
optada por Sxralti (i) tomar.do 

¡895 

l m P - de Enrique Calamita 

:°mpendio de Psicología 

Benito Sánchez Martínez 

B'blioteca de Franc scanas de Cartagena. Murcia 

1897 

Est.Tip.de Enrique Calamita 

Compendio de la legislación para la Guardia 
Civil o Repertorio de leyes, reales ordenes, ci 
culares... 

Isidro Seisdedos y Rodríguez 

Biblioteca Publica del Estado, Lugo 

1897 

Est.Tip. de Enrique Calamita 

Nociones de Industria y Comercio 

Modesto Marín y Pérez 

Biblioteca Publica ciel Estado Zamora 
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G U I A 

ZAMORA. 

lian, i» KMCE, Bwbortai 31. 

fía , j '5„¡,J„.», . .„,„.„„; , . .„„„. , , , 
ea?,taC «t «.6Í¡««. cUima ¿.í gato, 
• i . . « . « « . . t o J« (.. „ ( . m „ ^ j , 

<g ». .. p^-.«ím..,t. J , J¡„.„», i 

d,.„„t, i. S,«.,„» í«»|». 

noMixoo ni; RAMOS. 

1897 

Imp. de Conde 

Guía de la Semana Santa en Zamora 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

242 

V - i . 

^ • S O R E S que 

Diputación Provincial 

is que representan y punto d 

¡gtg:g;gig«m;g<g:gtg<gtg<g 

| l j . r ( > . 1(1 «•,«!•« I» »>••-

ÍJjrjIv.I.W ÍW.Ki'.U 

5» ir-»* .s i , , _ss~ 

>:»>)»>) jljiü!t<i<t<i<:g<gtg 

V I S I T A D O R E S 

Establee.nuentos provinciales pe Beneficencia. 

3 SUtt'cKAooi. >V cíííi.-.ir.i.-. 

A c o s t ó . S i . >•-$:.«!«. 

.* 

: 

1898 

Imp. Provincial a cargo de Juan Gómez 

Bienio de 1898-99 á 99-900: Excma. Diputación 
Provincial de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Comedia en un acto y en verso 

«»§i.s smimu ima 

ft S3BPADRBS 

Sttt mi a.*U»eia, M I <ff aA-OH uta ptutta é 

ACTO ÚNICO 

te^"¿ 

(V mn ti KKiuwtM 

WOBBWlimiC*)lC»»>:*J«» 

1898 

Imp. C. de El Comentarista 

Amor a prueba: comedia en un acto y ' 

Agustín Fernández García 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

n verso 

I 



JOAQUÍN r i E l BAKCO 

GUIA DE QUINTAS 

y Rodríguez. 

. 1TA1A» KB.\iÍÍ» 

r 1 

¡ ,j 

fíQfíGiAS GULOSAS | 

ZUMMíStlIltifEIS 

<=-

EL 
Historia de '¿mora 

^ntroáueeJOTi. 

PROLOGO 

Capítulo I. 

Ir.) unir.). 

• I N T R O D U C C I Ó N 

• 

acimiento Tipográfico Provincial 
5° de Juan Gómez 

j e Quintas: legislación y jurisprudencia 
i a a en esta materia 

Olmedo y Rodríguez 

3 , b " 0 t e C a P u b t ' « del Estado. Zamora 
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1898 

Establecimiento Tipográfico de San José 

Apuntes y noticias curiosas para formalizar la 
Historia Eclesiástica de Zamora y su diócesis 

Melchor Zatarain Fernández 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

1898 

Est.Tip. de Enrique Calamita 

El Lazarillo del Duero: historia de Zamora en 
cantares 

Joaquín del Barco 

Biblioteca Diocesana. Zamora 



IVf B M O R I A 

g^ECRETARIO DE LA ESPUTACIÓN 

0. Felipe Olmedo 

giemo. §eñor: 

El 31 de DieUmta de 1397. 

El i . de Enero de 1898. 

¡)£$ti nlidri.. ajcimri» arfon»**" «-o» tijgtiuTtM. \i»-

•Mrr i * y oann amrfcw •MITI-MÍI-I. catre IM I 
haa srtMlkM»*** coatbatxlm. M M * . Mfwa. tahfMrig*. ! 

fc rapar» aaHiibf*te»>o.<'r:, i 
les ta) taJIern ijcl «*»»**• imiefM-

1898 

Imp. Provincial á cargo de Juan Gómez 

Hospicio Provincial de Zamora: recuerdo de su 
primer centenario: crónica de las fiestas cele
bradas, inscripciones, discursos, personal, datos 
estadísticos 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

, .M, . K i f f l 

HOCIQUES DE PSICOLGGÍ* 

' i ! ¡ í I 3 l 

w 

Nociones de Paleología. 

PRELIMINAR 

1::::;- 1." 

latamente difa-

saber.fEn G re
ren tes, que pudieran dar lugí 
definiciones do este ramo del 
da 1* Filosofía era la ciont 

las exactas, ni las naturales. Par esto los 
cnltiyadores do esta verdadera enciclope-

rofoi, labios, hasta que Pitágoraa tuvo á bien 

lo espiritual. Las influencias climatológicas 

condíc ¡cualidad orgánica de los individuos 

L,porlogei 
turnos, senos, reflexivos, propensos i losm 
tudios abstractos y poco pagados del forma 
lismo y del detalle. El meridional, por e 

j váratelas. Loe poblado-

pendencia é indomables por íl procedimien-
'o déla fuerza; EDÍJÍ puros en BUS costumbres 

4 los progresos d 

idaos, pues, se diferencian 

n l.-.w pueblos por sus incli-
nbres, dando materia sufi-
istitucióu de una pttcologia. 

< proporcionaría óptin 

ÍNDICES 

PRELIMINAR 

Ceaeepto -i* la nieeofi* —So daeei 

lo ea la P w ^ ^ t i » -

h t a a k f l f a . . . . . . . . . 

PatosloaHa ealalw éa 

garitón I •— Del Una in iHi si raarpe.—Bn 
ra rfrsrrfariea del rwrpo humano — Estadio <í 

ira da Haeckal r el AtifctMM de H u J f j 

1899 

Est.Tip.de Enrique Calamita 

Nociones de Psicología 

Antonio Jimeno Candad 

Biblioteca Pública del Estado. Logroño 

ARTURO EL REPATRIADO 

• • " > 

I N - * 

ARTURO EL 

DON íCIPIT-l ímt'O 

í f ,.,,:&• ~4>í~U; p 
•?r-

PRÓLOGO 

' "J- £t—-~̂ Z> 

FE DE ERRATAS 
f í . , . , 

1899 

Imprenta C. de El Comentarista 

Arturo El Repatriado: drama en tres acte y ^ 
prólogo, en prosa 

Agapito Barneto 

Biblioteca Nacional. Madrid 
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[a gaita zaiüorana. 

C A N T A R E S 

i l . |[¡ a¡te! Jv¡uo; (! 

ÍNDICE 

El Correo de Zamora 

# 
. / - / • 

%%%%%"£," ~~~ ~ ""." 

¿/.Mr,,,,;,/, '';,,„ 

(^untares. 

1899 

T i P-de Enrique Calamita 
D este bubóni 
> tratamiento 

r a n c i s c o Blanco Román 

' l b ! |oteca Nacional. Madrid 

ca: sus causas, síntomas, profit protiia-

I899 

Establecimiento tipográfico de San José 

El Correo de Zamora, diario católico tradicio-
nalista [Numero extraordinario] 

Colección particular Zamora 

1899 

Imp. de Calamita 

La gaita zamorana 

joaqum del Barco 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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,i,(i**d*, >*r. f*t Üfira, 

d*r tmmfiimitmlt« pttms f*/**"s. S*r* M &*-

ftttomate rxfüfi/t, J*á* 
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er orones bomir.es. 

ESTUDIOS 

©erecto Internacional. 
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1899 

Est.Tip. de E. Calamita 

La quiebra mercantil ante el Derecho 
Internacional 

Jesús Sánchez y Sánchez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

NOCIONES DE LÓGICA 

| . piorna jimena |araM. 

Catedrático áe e3tt a.a,¡¿riatufli pof oposición, 

«l el Intitulo ás Logrof,o. 

* V íl 

I s 
I " ! ; " : ll 

3F 

Covexno DE LA LÓGICA.—1.a palabra % . -
ca, de la raíz íey, pensar, y el sufijo ico», há
bito, es de origen griegu, y ya su etimología, 
hálito de pensar, nos Ja loa primeros ele
mentos para lo formación de su concepto. 
La Lógica m la cieacia que se propone diri
gir recUnicnto nuestra inteligencia por el 
camino ile la verdad. También se llama Li
gua la natural disposición que el hombro 

el cual algunos tratadistas dividieron la Ló
gica en innata y adquirida, contiderancio. 
aquella como producto de la naturaleza, y 
¿ata como obra del ingenio humano. 

s = Z A M O R A 

fe 

U Pfkoioft-Li m0.uá¡6 la ir.t*lig«r¿. 

ÍNDICE 

1899 

Est.Tip.de Enrique Calamita 

Nociones de Lógica 

Antonio Jimeno Candad 

Biblioteca Pública del Estado. Logroño 

Librería Religiosa de Jacinto González 

Álbum artístico y monumental. Zamora 

Ca|a España. Zamora : Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 
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j " DEDICATORIA fl 
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'; ,R la hija hermosa 

oc mió amores i 

íryí. cr̂ o c^3 7^0 ^5..o^)'awo; 

IPOR ESPAÑA. 

HIMNOS PATUIOIfíOS 
Dlt 

[JEHCITO 
Y D i LAS 

MILICIAS ASMADAS 

If ¡va España! 

BAZA» ¡. 
Libraría Kaligioi 

San Torcuaie, 90 K 

P O R E S P A Ñ A 

Himnos Patrióticos del Ejército 
T DE LAS 

Milicias Armadas 

• 

¡VIVA ESPAÑA! 

• Jac.no Gor i ic r 

Tormenta. 

Cale , Calcin.nl. da! guijo y I. ,„.. 

•>mo dar,,, , u . a n a , . . . .aloca, 

al . .bol marchito, arrpol.ado, .adianto, 
la ü a . . . lloara movida dal víanlo; 
racia, pol .a .ad. . , loria ¡nu . l l . d . 
qoa lu.ba dal borqu. I. q o i . l . . „ , . m . d a ; 
gala, da . g u a c o ba jan» . H i e l a , , 
Mullan lai boca, loi gualdo. Ingalai, 
da plomo a. I. nula, cania, y coló., 
la. p iad. . . ..Ipir.n la, buarla. an lio,, 
.ayo da.lumbr.nl., Iru.no pa.o.o.o, 
.1 plja.o .1 nido -aturra mi.do.o, 
aroma, da oaono y li.r.a mojada, 
lolo., . n .1 , . . o , pa.lor y ma.ada. 

La madre España y sus destinos 

LU.alt al mracoE.cri . i Ma, 

e ' ¡ a Religiosa de Jacinto González 
! l jm artístico de Zamora 
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19-

Imp. H. de M. Rodríguez 

Impresiones: poesías 

Ángel Fernandez Liedo 

Biblioteca Pública del Estado Zamora 

19-

Tip. Jacinto González 

Himnos patrióticos del Ejército v de las milicias 
armadas 

Caía España. Zamora 
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PRÓLOGO 

«declinara el hon< 
cient*. ¡ 

raigo por 

Unto Sociedad, pauto que tó muy bien, que 

plir dieho encarga como dewtr*, y aparte 

U Agricultura *» refiere, me animan á eapo-

EYÍdentaea .quelaAgri 

:Sítf!S.Í*5ASftM3aaii9 

ORDEjfljtájlS 

¡ISGi 
titulo pralimii 

ABTÍCUUQ 1.* Se declara lalnUlentc la 
Áfámciin dé Lmirmdarm di Tora qooa» de
nominará AtociatáH Agried* Toraana, jra-
dtando pertenecer á ella todo* loa propieta
rio» y cuitiradore* de »u término Muni
cipal. 

O A N A D E R . I A . 

dictado can tawátUr freviñcnai for U 

iMriarii» ¿{rítala lirmn. 

Titulo Primero. 

AirtetfW 1-* La Jm 

tangán meooe de) tó arbolea por baclarea. 
(trae fanega».; 

3.' Loa dalkoa cometido*por loa ganado*, 

19-

Est.Tip. de Enrique Calamita 

Ordenanzas de la Asociación Agrícola Toresana 

Biblioteca Pública del Estado. Z a m o r a 

Ueqto*nc*dü 

}unia pAtkdncüd 
de Afuáú 
tlocitnat-ÍUtcUeotida 

No, 

PRESENTACIÓN 

Textos arreglados 
para los comienzos 

Ofgomifxián ém la Junta 

19-

Imprenta y Librería Jacinto González 

Reglamento de la Junta Provincial de Ayuda 
Nacional-Sindicalista 

Colección particular. Z a m o r a 

19-

Tip. Heraldo de Zamora 

Catón: lecturas para el segundo y tercer 

de Latín 

Agustín García Ca lvo 

Colección particular Z a m o r a 

curso 
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APUNTES SUMARIOS 

M)j<OjWííl PGLÍTIfI 

La Teoría de los Cambios 

Pablo Sengáik 

i . ' . .,-:. 

S A N A T I L A N O 

Obispo 7 Patrón de Zamora. 

ci.ífc. \¡ Mntitatics íjiit fí íatú.i ?r?ica¿oa 

JH. jesiis garría j|artmK, 

E L R A P A Z U E L O 

LUÍS BRIZÜELA DE C 

^Éfe^" 
:y: s 

PRBLipmpR 

A l . fyXCMO. SFÁTiK 

D. Cesáreo Fernández Duro. 

Historia, cuya Corporación te honró, . 
dése A si misma, al nombrarle su Se, 
ftrpituo. esta soLt bastaría para dt 
mi atret imitan» ai dedicarle este hm 
woy modeste-parta de mi fiebre inge* 

Pero además del sabio, yo miro en \ 
paitan que, si» ol.idarse mi montent 
patria chicc, trabaja sin descanso po 

A MI UfíEN AMIGO 

VÍCTOR B L A N C O 

K * HapüzijAi, per 

PARTE PRIMERA 

us FEí fes V.ZT.T.::: 

\ MI nt'RN AMIfií) 

VÍCTOR B L A N C O 

Ki/r Rápamelo, ¿wr ner hijo mit 

SAI? A T i l . AÍTO 

Obispe y Patrono de Zamora. 

CAPÍTULO PRIMERO 

1 
í Jfacirt lento de San Jtfüano.—Su infar 

ff^nr detalles que nos han conservado los 
historiadores antiguos respecto al nacimien
to í infancia de San A ti laño. 

Desconócese el nombre de ¡os padres de 
nuestro Santo, aunque se sabe que pertene-

lWB& S±3 

ii 

Copia dd acta levantada por ti tío-
tarto Miguel Marlitut de Ledesma, el 
día .\i de Mayo de ¡4^6.— Vid. capí
tulo XII 

COMO SE PUSO E DEPOSi l'i) EL. DICHO 
CUERPO SANCTO EN" LA CAPILLA 
ALTAR DE LA PICHA IGLESIA, ES 
SI/ ALTAR. 

Después desto, en la dicha cibdad de Ca-
mora, miércoles primero dia del mes de Ju
nio del dicho año de mül e qualrocicntos e 
novgpta e seis, estando dentro en la dicha 
yglesia de Sant Pedro, e estando alli presen-
tes los dichos Señor Conde, don Antonio e 
don Juan e don Enrique, sus hermanos, c 
don Erancisco de AJmaan fijo de dicho Se
ñor don Juan, e los venerables Señores 
Dean e Cabildo de la dicha yglesia cátedra!. 
e Francisco Alvara, Cura de la dicha ygle-

00 

' C a t ól ¡ca de El Comentarista 

™ o : monólogo-cómico dramático, 

Luis Bnzuela de C. 

B l b i l o t e c a Nacional. Madrid 
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1901 

Imp. de Enrique Calamita 

Apuntes sumarios de Economía Política que 
contienen observaciones elementales sobre la 
general aplicación de algunos principios de 
aquella ciencia a los fenómenos económicos y 
la teoría de los cambios 

Pablo Sengáriz 

Biblioteca del Senado. Madrid 

1901 

Est. Tipográfico de San José 

San Atilanu Obispo y Patrón de Zamora: apun
tes históricos de su vida, culto y santuarios que 
le están dedicados 

Jesús García Martínez 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 



M1MIRIA 
Jila jtnml «rinrá de Sánres Aáéfc 

aUtaduHiiSiiHiraielMl 

PH 

M^MOf^IA 

timen dwciretw Ténlinalto. 

V'JÍTÍ 

1901 

Establecimiento Tipográfico de San José 

Memoria leída en la Junta General ordinaria de 
Señores Accionistas, celebrada el día 3 I de 
marzo de 1901 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

MOCITO 
L8 COÍiSTBiíGGíÓM DE U)10 Ó BOS UlEBGflQOS PÚBLIOüS 

en la ojudad de Zamora, 
prsWBÉ-atlo pop al Sr- pleaída da la raisma, 

HliKl l i l i 

w wcwitó cíe fJLcwneía. 

« g * Resma. Corporación Municipal que tengo la l.o 

nmuenle. y que la informen la» Comiiionti de Obras 
naciendo: 

c/ít (Zxctno. cyíuuntajnicnlc. 

£i.jt £ * «¡)TM.IW « U A l n U b q » para lU.-.r 1 

(mcioMc Prima». i H t n k corntraccUa J * u» K « 

ftagand*; qaa « «plola«ian fandira nn iii(rwn anual 

Afio 1.a 

A l 2.-

%¡2¿i r~.: >. T.U1 

» b " - f" . „ ;"" 
¿ i ; }.• 

TSU¿ M . _,. . , » . , : : 

1902 

EstTip. de E. Calamita 

Proyecto para la construcción de uno o dos 
mercados públicos en la ciudad de Zamora 
presentado por el Sr Alcalde de la misma, Don 
Isidoro Rubio Gutiérrez y aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesión de 27 de 
enero de 1902 

Caja España. Zamora 

IBOCIOHfiS 

historia Iliteraria, 
O R D E N A D A S 

POR 

BQÍT I1ÍAH SIL AHQÜM. 
( 

.< 

ZAMORA. 

,¡.M<, Tlposrilico d. 

1903-

A L SEOOH 

LECCIÓN PRIMERA. 

taitnwUa r 

a HMoria 'l« la Uleralw» 

1903 

Establecimiento Tipográfico de Sai José 

Lecciones elementales de Historia Liter na 

Juan Gil Ángulo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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J U A N G I L 

Sreue A n t o l o g í a 

Eli PROSA V EB VERSO. 

IEDftD 

ae 
REGLAMENTO 

3=»A.:RA L A 

ADMINISTRACIÓN Y RÉGIMEN 

mmim Bife mmw 

ESCRITORES CASTELLANOS-

Saciaéai "cMorcaios ¿s tñBa. 

Reglamento 
ira la administración y régimen Inteii 

del "Mercado de Abastos,, de Zamora. 

Ar t i cu lo i . F l «Mercad 
eMinado .i la venta de a r i k i 

FRANCISCO ANTÓN 

KM» « « ¡ u s a a * 

E L CORO M 

La Catnlral ilr Zamora. 

" ~ . * ~ - . . * • 

«>Vu [ v L y . - y ^ y ~: ~i. ¿r-: 

ESCRITORES NO CASTELLANOS. 

S 3 T T E S T O S , i i a ' 

P o r un metro de banco v mesa pa ra , 

vendedores ambu lan tes i » ' 

P o r u n ídem l i jo para tendedores que ' 

lo ocupen por lo menos un m e s . . 1 » 

Por un depósito en el sótano -

plaza del sótano, p i r a la venta . . ' » 

P o r cada peso que se veri f ique con 

la ron-ana del M e r c a d o -

P o r cada 5o k i l o g r a m o s de especies 

í p ranc l que se in t roduzcan en el; 

L o s puestos de cacharrería en e l só 

tano, paparán por cada metro c u a -

V&jf®í®j!£^;\w\y:v;\:s\ 

^cimientoTipográficodeSanJosé 

antología de escritores en prosa y en 

Ángulo 

Bibhoteca Púbiica del Estado. Zamora 
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1904 

Tip. de El Comentarista 

Sociedad Mercado de Abastos: reglamento 
para la administración y régimen interior del 
mercado 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1904 

Est.Tip. de San José 

Estudio sobre el Coro de la Catedral de 
Zamora 

Francisco Antón 

Ca|a España. Zamora : Biblioteca Publica del 
Estado. Zamora 



1905 

Est.Tip.de San José 

Por Gabriel y Galán: conferencia leída en el 
Círculo Obrero de Salamanca el I I de febrero 

Francisco Moran 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

LUIS CHAVES ARIAS 

Lis Cajas rsrales 
dt endita ds! sistema 
ds RaL'fslssr.. « - -» 

i IM «mñiiiiiH 
Y k LOS ELECTORES 

A LOS AYUNTAMIENTOS 
Y h Utó EU-CTORES 

P R O V I N C I A D E Z A M O R A 

— 31 — 
contrae al pedir prestada una cantidad, 
cay» devolución garantizan todos los 
bienes del deudor. En este sentido es 
ilimitada la responsabilidad de los so-
Oíos do una Caja de Haiffeisen, A dife
rencia de las sociedades de responsabi
lidad limitada, respecto A las cuales los . 
acreedores no tienen como garantía los 
bienes de los asociados, sino únicamen
te el capital suscrito por ellos. Solo en 
este sentido es ilimitada la responsabi
lidad de los socios de las Cajas de Raif-
feiaen, pues realmente esta responsabi
lidad esta contenida dentro de limites 
precisos)* bien determinados. 

A l constituirse la sociedad se señala la 
cantidad con que ha do empezar a fun
cionar la Caja: en las asambleas cele
bradas al término de cada periodo eco
nómico se fija por la Junta general la 
cantidad total A que pueden ascender 
las imposiciones que se admitan durante 
«1 periodo siguiente; todo socio, en Un, 
puede presentarla renuncia en cualquier 
tiempo, y no responde do las obligucio-

contraídas por la sociedad con pos
terioridad A la Techa en que la hubiere 
presentado. Cada socio, pues, conoce y 
fija ti limite de su responsabilidad y no 

rae más obligaciones que las que 

LI DIPSHGlIl PMIIItm BE ZWI 

El Presupuesto para 1907. 

1906 

Est.Tip.de San José 

Las cajas rurales de crédito del sistema de 
Raiffeisen: conferencia pronunciada en el 
Centro de Defensa social, de Madrid, el día 10 
de mayo de 1906 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

1906 

Est.Tip. de Enrique Calamita 

A los Ayuntamientos y a los electores de la 
provincia de Zamora 

Antonio García Piorno 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 
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S0B9E IB MEFICEIICU P P Í C U L 

XVH DKSEIBSE MCtCUX 

• •' 1 f -f .-T..-T- r . T . T . 

MEMORIA 

II M U U O ! 1 SMffflO. 

ESTÍBlEtlJllEllIÍS PBBVJHC1HLES 

I BCNEFICENCIA 

¿z:xa Diputa.ciáa de Samara, 

£»$U REUMIOa DI OCTQBRS DE i « ¡ 

Al AytnUmits*.: d* 

« , f r r i : r^ i , w u 

mr* 

iu \tím lrt¡¡ i ¡larer 

190? 

E s t - T ' P . de E. Calamita 

A!go sobre la benefi cencía provincial de 

Blblirvfpr-) r v 

Pública H ' ° C e S a n a ' Z a m ° ^ ; Biblioteca 
^bhca del Estado. Zamora 

i'y¿ 

1909 

Imp. de San José 

Recuerdo de las bodas de oro sacerdotales de 
excelentísimo e llustrísimo Señor Dr D. Luis 
Felipe Ortiz v Gutiérrez, Obispo de Zamora 

Caja España. Zamora 

1909 

Est.Tip. San José 

La mendicidad > el remedio: provecto para la 
constitución de una Asociación Zamc 
Candad 

Mariano Prieto Losada 

Ca|a España Zamora 



SANTA MARÍA MAGDALENA 

FSWWSCO fiNTÓr) V CHSR5E01 

Santa María Magdalena. 

Al Excmo. Ayuntamiento. 

~ o J . ~Z~ „>. 

MSt • I f I i 1 

• I i i I ; 1 
4 l I 

jMEJUOfUA 
ACERCA DEL ESTADO DEL 

instituto General y Técnico de Zamora 

p. Rafael Gras y de Esteva 

> 

Cuadro, flilacionei f íitw nddíttictu di uti 

Instituto General y Técnico 

„ r - • ; . „ . _ . „ , . 1 ; | í l l i l l 

íssír 
gSErc 
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, 7~~ • !• 

1910 

Est. Tipográfico de San José 

El templo de Santa María Magdalena de 
Zamora 

Francisco Antón y Casaseca 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1911 

Hijo de M. Rodríguez, impresor 

Expediente promovido por virtud de instancia 
del Círculo Unión Mercantil, Industrial y 
Agrícola y otras Sociedades de esta ciudad, en 
solicitud de la rescisión del vigente contrato de 
arrendamiento del Impuesto de Consumos... á 
partir del dia I ° de Enero de 1912 

Ayuntamiento de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1911 

Imprenta, Librería y Papelería de 
Miguel Rodríguez 

Memoria acerca del estado del Instituí 
General y Técnico de Zamora durante 
de 1910 á 1911 leída en la apertura d<: 
1911 á 19 I 2 por D. Rafael Gras y de Esteva 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

,io de 

•I curso 

le 
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ELEMENTOS 

L Ó G I C A 

ZAMORA 

,r.K,lFKO O J S . W J O H Í 

LÓGICA ELEMENTAL 

PHELIMINAHES 

QÜS seo lógica.—Se llama lógica la ciencia que dt-

•18 i-i ¿ / 

D I S C U R S O 

LEÍDO El Ll SOLEMNE IMUMCIOI 

Escuela graduada de niñas 

IBMIl SE ME8TRIS DE SIIIMICI 

o^,,«(3,rxif: 

0 5 ^ — • • -••-—-
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ORDENANZAS 
0£ LA COFRADÍA DE 

J E S Ú S N A Z A R E N O 

<Vutgo CONGREGACIÓN de Zamora) 

CAPITULO PRIMERO 

cesión ds Viernes San lo. 
ARTICULO PRIMERO 

Todo Cofrade que haya de alistarse en 
esta Cofradía ha de tener por su principal 
instituto y objeto el grande aprecio que se 
merece la santa imitación, de la Pasión y 
muerte de Nuestro divino Maestro y aque
lla inefable humildad y mansedumbre, con 
que se dejó llevar al Calvario, cargado con 
el Madero Santo de la Cruz, en que dio la 
vida para asegurarnos el Reino de su Glo-

ARTICULO 13 
En el día 5 de Mayo en que la Iglesia ce

lebra la Invención de la Santa Cruz, a la 
hora de las diez de la mañana asistirá la 
Junta de Gobierno en forma de Comunidad 
a oír la misa que se acostumbra con velas 
encendidas y terminada esta se dará a ado
rar la reliquia, reuniéndose después la junta 
en la sacristía para el nombramiento de 
Mayordomos y Junta para su a5o que em
pezará a regir en 1.° de Junio hasta el 30 de 
Mayo del ano siguiente que cesará. 

Esta Junta será la que ha de asistir a los 
entierros que ocurran en el crio y regirá la 
Cofradía dentro del Reglamento, enten
diéndose que para cualquier asunto que 
haya de tratarse fuera de éste, se convoca
rá los señores Mayordomos antiguos, que 
con la Junta deliberarán lo que crean más 
oportuno en bien de la Cofradía. 

La Junta quedará constituía en la forma 
siguiente: Se designarán primeramente cua
tro Hermanos entre los de Cruz y honora
rios que propondrán dos cada Mayordomo 
procurando que los propuestos sean de los 
más antiguos de la Cofradía y esté en con
diciones de sufragar los gastos de la Ma-
yordomfa. 

Designados los cuatro se procederá a 
votación por la Junta. S i hubiera empate, 
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ü Éxcroo- Sr, Don Ramón lápez-Montenegro , ; 
CUARTILLAS LEÍDAS i 

) f ZAMORA. EN El- «MEETtNO» QUE PIÓLA. 

• • ' V ^ ' O ^ PATRIÓTICA- EL DÍA 9 DE SEP-

* T1EMBRE DE 191S E N EL TEATRO N U E V O , 

PARA CONMEMORAR EL V ANIVERSARIO & 

DEL ADVENIMIENTO DE!. RÉGIMEN 

¡ f D I C T A D U R A E S T 

' ' EXCMO. SR. MARQUES DE ESTELLA *' 

causa no puedo rtjervanne parí liabinr al final y resumir lo 

manificsio, como un patriota mis; y, a fuer de tal patriota, 

J*r, sino leer. Cosas ÜVH periodismo. D periodisa, no haNa: 

S tan grande lo realizado por ú maraues de E 
sus más decididos partidarios no podemos ha 

moderna, ha de cuidar con celo escrupuloso de um 
se apaguen las "anteantes doctrina-" del salvador de Esparta. 
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D E DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO EN 

ITNA ESCUELA UNITARIA 

TT's mucho lo que se discute y divaga ¡ 
TZf. en torno de la Escuela, demasiado 
lo que se escribe para ella sin un carác
ter práctico y muy poco lo que se hace 
como resultado de una experiencia razo
nada, adaptado a las necesidades de la 
enseñanza en nuestro país. 

Consecuencia de ésto es la falta de 
orientación que llevan muchísimas maes
tras al posesionarse de su cargo. 

Una de las cosas más importantes en 
la Escuela es la medida del tiempo, y sin 
embargo se le concede tan poca atención 
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5 S O L F E O 

DOS PALABRAS 

Para que no pueda decirse que este 
modesto trabajo vé la luí sin presenta
ción alguna, allá Van estas dos pala-
braa,para deciros, que su finalidad, co

arte, a los jóvenes que se preparan en 

Se presenta sin aparato de grandeía; 
Uaná y asequiblemente y en pequeña 
cantidad, sin dimensiones voluminosas-
M a * , es cierto, que he querido poner en 
estas lecciones, cosas pequeñas, pero 
útiles, recordando el consejo de Sor 
juana Inés de la Cruz, que dice: 

satisfecho, y por todo, sea Dios loado. 

tmiiiB miicB flíi aira 
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Sor A 
• ie! C 

L: 

nat 

delE 

Z 

c' 

tode 

i ' i ' i i 
;c;-o 
o,A> 

ocasionado por 

. C é , „ . i , l , 
. a , deber, h»-
extensivos los 

epende única y 

d.ricv • ; . c » , ' 
eipales e inelu-

A,-
r...-s dei 
tí r,:,. 

. a dis 
' F.r 

señor A 
;. r 

Te': 
Mu
de! m 

arpiares. 
mediatas ordc-
cipal el co.l se
dead.élVyudun-
Ayunlarr.iento. '- A r : :;,!« L cmeT 

arpiares. 
mediatas ordc-
cipal el co.l se
dead.élVyudun-
Ayunlarr.iento. 

^^z^sif/^&'í*^v--cít.¿A^^ 

ACTO PRIMERO 

.rilla del río. podía Hese. 

Carlos Memncier 

De Carlos Menéndei 

Derechos y «trihue: 

Art. «9. El personal obrero 
atuerdo con e! Prreupueito vi 
goieotes sueldo, y «.ratificación 

E M P L E O S SÍKLW =:r;- w». 

r.gade.s 1 000 • ! 000 

id. 
y . 

B.r:-, : . 
Id. 1.800 150 1.950 

Ee.paduroUle.nfro 1.300 bO 1 930 

Id 

i: 
id ,d. 

1 | 1 
Art. 50. El Personal del Cu, 

Í N D I C E 

Prescrieione. «Metales 
Deberes y obligaciones del Ara 

JeleSuperio, • . 
Del Subjefe Técnico. 
Del Tele de Brisadas • . 
Del Médico municipal Profesor 

Del Practicante titular del Cue, 
Del Secretario del Cuerpo- . 
Del Guarda-Almacén 
Del Capat.a Fontanero .. 
Del Capatai Mecánico- -
De los Capataces Zapadores 
De los Bomberos 
De los Cornetas 
Faltas y sus sanciones 
Ejercicio,, maniobras y revi... 
De los retenes en lo. locales 

tieulo. públicos-
Derechos y retribuciones 
Distinciones y honores 
Iníresosy i.stos 

Permisos y enfermedades-
Articulo, adicionales 

1930 

¡P Viuda de Enrique Calami 
E J u i » final: comed ia en tres actos en prosa 
David Alonso Castro 

B ' b i ' 0 ^ P U b l , c a del Estado. Zamora 

1930 

Imprenta y Librería Rodríguez 

La vida novelada de un labrador 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1931 

Imp. y librería Hijo de M. Rodríguez 

Reglamento del Cueipo de Bomberos de 
Zamora 

Caja España. Zamora 
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Í/Lfr 

Memoria Jai i imr ia 

i. L f ™ * . i. 1— 

¿ 

Medardo ni«era u. 
U,^,,_ f,.™,i.l i. » U 

* 

J-Ss— 

MEMORIA SANITARIA 
• DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

A Ñ O DE 1930 

N O T A F I N A L 

Prólogo de la primera edici 

a vsistew; 

mm 
MEMORIA 
CURSO DE 1932 A 1933 

Don Hermenegildo Carbajal Alo 

U . . C.ll.r.l y S«- l ,1.1 t..lr 

1931 

Tip. de A. Guerra Hidalgo 

Memoria sanitaria de la provincia de Zamora, 
año de 1930 

Medardo Rivera Caño 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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1932 

Imprenta y librería de Hijo de M. 
Rodríguez 

Geografía general política y económica 

Rafael Asensio Asensio 

Biblioteca Escuela Universitaria del Profesorado. 
Ciudad Real 

1933 

Imprenta y Librería Jacinto Gonza ez 

Memoria del curso de 1932 a 1933 po¡ Don 
Hermenegildo Carbajal Alonso 

Instituto Nacional de T Enseñanza "Claudio 
Moyano". Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 



COLEGIO OFICIAL DE AGEI-

ÍES COMERCIALES DE 

ZAMORA Y SU PROVINCIA 

llleiii0i*i¡i 

Ó L O G O 
Ot LAS 

E D I C I O N E S 

| T O G O N Z Á L E Z 
Apartado 18 Teléfono 218 

Z A M O R A 

SdOSTUJABRES 
c5^Tl j ÍSALES 

M E M O R I A 
' i ¡ b E OBTLVO EL PRIMES ACCÉSIT 

£*< EL PRIMER CONCURSO ESPECIAL 

i ' c i : • r 

R O Z A D A S 
Tierra. de aprovechamiento c o m ú i L - R o -

rad., periódicaa.—Quiénes participan de 
i l l a . . . --Cabildo.---Nombramiento de jue-

• Inauguración de loa trabajoa.---
Oder i de los mismos—Dirección de lo . 

>.—Faltas de asistencia; su com
puto para descuento en el producto.--
Roza descuaje y siembre.---Apartación 

amiente—Organir íc ión de la iruar-¿. !» 
descuaje y siembre.---Apartación 

amiente—Organir íc ión de la iruar-
dtria para el sembrado común; tumo de 

P í e , ' 'ecr¡ón---Renarto del grano.---Des-
as—Fiesta de clausura—Cesación 

de lo s jueces. 

Lo< i mehlo, anc forman el crimno v tocia. 
la tieri a r> Aliste conservan terreno, en-
mímale Y 1;; s c ««r".1"'»" fc .̂  ""V 
r r -n \" nrovrcliindnse en común ' m e a n t e 
r' na."r , V un rannn anual al F.stadn 

Fn r n".-hos <le rlirhn* nncMne. el Fxcc-
Icntísin • o . -ñor Mirrjníí He Alníiiccs " 

COSTVMBRC5 COMUTlA 53 

liemo equivalente a las cantidades antes 

Cuando tienen necesida'd de hacer paño. 

telar la lana hilada. En proporción de la 
de cana participe se echa la urdimbre, que 
es común para todos; pero la trama o tu
fa ha de hacerse con lo de cada cual Una 
vez tejidas las telas, las llevan al pisón, que 
consiste en unas pilas, donde las prensan 
con maios por un procedimiento aún si 
cabe más rudimentario que el del tejido. 
y sin más operaciones, ni aun siquiera el 
darle color, se aplica para el vertido. 

de los Feríeos que fabrican para ropa in-
-te/ior. Aunque es menos /recuente la co
munidad entre vernos para tejer estas te 
las. por- echar cada uno para sí las pie-
te la mismas comim.ifatt que hemos vístn 
respecto fíe Vi* pañe.. y lo mismo ove éste
se distribuyen lo¿ lienzos en proporción a 
la Cantidad de lino que cada eral aporta a! 

DÍR€CH0 

No menos rudimentaria míe la fanrica 

Folletín aU H E R A L D O D C Z A M O R A 

SOCIOLOGÍRV €Conomm 

l m P- Rodríguez 

Memoria: ejercicio de 1933 

7 ° l e g n 0 f l c i a l de Agentes Comerciales 
Zamora y s u provincia 

B l b l l°teca Pública del Estado. Zamora 

de 

1933 

Jacinto González 

Catálogo de las ediciones de Gustavo Gil 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1933 

Tipografía Calamita 

Costumbres comunales de Aliste 

Santiago Méndez Plaza 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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BASES DE TRABAJO 
APROBADAS POR EL JURADO 

MIXTO DEL TRABAJO RURAL 

PROVINCIA DE ZAMORA 

Junio de 1933 

:i Correa de Zamora» 

a iffe]^t /?' f tV3li )Sr ai!Pfrfcy. 

fí.-7¡rW 

BASES DEL TRABAJO RURAL 
EUBole t lnOf tc i i l .de la provincia en su i 

del día 19 de junio de 1933, publica las tiftuiei 
se» de trabajo en la Agricultura, 
regir, ana «ex aprobadas por la superioridad 

EDICTO 
Don lose Sánchei Domínguez. Presidente de! jura

do mixto interiora! de la provincia de Zamora. 
Hago saber; Que por este Jurado mixto han sido 

aprobadas las bases para el trábalo rural de toda la 
provincia que a continuación se Insertan, contra las 
cuales pueden los interesados recurrir en el plazo de 
diez días, a partir de esta publicación, en la forma que 
preceptúa el artículo 29 de la ley de 27 de Noviembre 
de 1931. 
Beses generóles del Trabajo para loa obreros del 

jetarse los ; 
l de • 

¡tronos g obreros que comprenden 
e la Economía Nacional, que han si
en varías sesiones del Jurado de re
robadas en conjanto en la c 

el dio 13 de junio de 1933 
BASE 

Para los efectos de colocación de obrer. 

- 5 -
Meyoreí de primer», el que esté encargado dele 

dado r dirección de tres párelas en adelante. 
Mayoral de segunda, el que esté encargado de la • 

recoon y cuidado de do» parejas. 

Mozo de labor el que trábale coa dos parejas 

Salarios d* los internos 
Año completo. 

Mayoral de t. 
Mayoral de 2." 
Mozo de labor 

1.325 ota». 
1050 > 

775 » 
Por temporadas. 

Mayoral de 1." 

De 25 de Diciembre a 29 de Junio 
l* 29 de junto a 21 de Septiembre 
De 21 de Septiembre a 25 de Diciembre 

« 3 ' 3 3 * 

2SS'33 . 

Mayoral de 2.* 

De 25 de Diciembre a 29 de Junio 
De 29 de junio a 21 de Septiembre 
De 21 de Septiembre a 25 de Diciembre 

40033 . 

Mozo de labor 

De 25 de Diciembre a 29 de Junio 
De 29 de lunfo a 21 de Septiembre 
De 21 de Septiembre a 25 de Diciembre 

308'33 > 
300*33 a 
156 33 » 

B A S E 8." 

Las diez horas de descanso nocturno de los mayo
rales y mozo* de labor internos ae reducirán a siete y 
media horas durante loa meses de Julio vA£j¿sto, pero 
serán aumentado* lo» descanso» de! dtícaW - a l b o r a s 
y media más. En los dfa» compreodidfaWjtaaW^wHo 

1933 

Imp. de El Correo de Zamora 

Bases de trabajo aprobadas por el jurado 
mixto del trabajo rural: provincia de Zamora, 
junio de 1933 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 

PROVINCIA DE ZAMORA 

L I S T A G E N E R A L 

MÉDICOS COLEGIADOS 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

Junta de Gobierno ÍU4. ?,•/••*•—f^pW^SW 

25S3 

Guia del Instructor 

» . Manua l S a r c i a Marcad l l l 

ZAMORA (CAPITAL) 

k£\ NOIIBRE V APELIDOS MSIDE.SCIA 

4 De U..-I CT..O.I l->ru.«„ RÍI.» 16 

.;* ÍS^SSSoCu.nw. 

íStSo""™',™11 

SRJ!1""V, 

L̂ cStfra L̂ cStfra 

Felipe AKÍOCCI Hen.íaáti 

P R Ó L O G O 

sSírccS: 

1933 

Talleres Gráficos de El Correo de 
Zamora 

Lista general de médicos colegiados 

Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 
Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1934 

Tip. Calamita 

Guía del Instructor 

Manuel García Mercadillo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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CÁMARA OMOAl DÉ COMERCIO E INDUSTRIA 
oe IA «OVINO* oe ZAMORA 

ZAMORA 
1934 

rau* M ía*t* *"*« 

£ ., I, 
o mi .11 ion <!<• luí. 

aesbros Hacumales 

..i. i . I. E....I. B...I 
fhaaia • • laaii* lisie* y ««vial 

Elementos de Dibujo Geométrico 
Franeiiío Pérez Loma 

Á 

Referencias preliminares 

ESCUELA RURAL 

K.SASI. 

E L E M E N T O S 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S 

Técnica de! Dibuje Gécn^étnco 

EL MAESTRO 

\ 

- . 

1935 

l m P n ' de Calam 

Mem 
ita 

comprensiva de los ase 
ÍS de la ínteres--..^ H Q , " " , — R e c t o s mas 

" provincia de Zamora 

Zamor > , I C ' a l d e C o m e r o ° e Industria de 

S , b l l o t eca Pública d el Estado. Zamora 

1935 

Est.Tipográfico de J. González 

Formación de los Maestros Nacionales en rela
ción con la orientación de la Escuela Rural 
hacia un medio físico y social 

Pablo del Santo Ángel 

Colección particular Zamora 

1935 

Imp. y Lib. de Jacinto González 

Elementos de Dibujo Geométrico 

Francisco Pérez Lozao 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 



Jladio- vendad. 

¿ M M W al Umñti» 4*.laU+aZa Húcitfót 

1936 

¿Cómo se sublevó España? 

ZARAGOZA 
El impudor General del Ejéicra, don Miguel Ceberellos, 

elecrineei de! 16 de Febieto. En Zeiegou U N quemo une 
Mk IgMe, debido e une gue.dn del Eiéiolo que *e aonió, y 

B H de Abrí, en oceeide. de o deeUe, en jrapo amo 

¿invadida 

¿s^aña 

\ 

í\ÍMl. 

El martirio 

España 

II nuil l.rm Je I \|i.nt.i 

¿Quiin podía i> 
, « h a , . 

rl«i4 « . E.p.ñ>. o po. 1. 

© 
KHSIA 

XII ES lUIÍIHM 

üiisiii IIM es l.ni-o|i¡i 

IÍIISIA 

xo i:s i-IIIÍOIM 

1936 

Tip. Bazar Jota 

Radio Verdad: emisora al servicio de la España 
Nacional 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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1936 

Tip. Bazar Jota 

El martirio de España 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1936 

Tip. Bazar J. 

Rusia no es Europa 

Giovanni Selví 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

I 



IB 
A 

illlj &y 
3&S52^CíE 

'*» Bí aSüái^B^ 
íf" "í̂ i U jfcjJfTi * ' ' f 

•7 K ^ ' J J H M Sfe&o-
» f**j| Sg§j| ' 

EDICIÓN CÍCLICA 

M A R T I N 

ZAMORANOS BLANCO 

ROMANCES 
ZAMORANOS 

Ignacio Martín Blanco 

Lengua y Literatura Española 

José Rogerio Sánchez 

PARA QUE EL PUEBLO SEPA 

Cómo el Fascismo 

def iende a los trabajadores 

Lengua y Literatura Española 

Romance del grito nuevo 

¡Arriba España! 

1938 

"Tipográficos de Jacinto González 
pab¡o Huerta, II. cubierta 

Í zamoranos 

anco 

• Komance 

I Ignacio Martín 

I p , £ C l ? , P a r t i C U l a r ' Z a m o r a ' B l b l ' o t e c a 
' u b l l « del Estado. Zamora 
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1938 

Imp. y Lib. de Jacinto González 

l engua y l iteratura española. Curso tercero 

Sánchez 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 

Publica del Estado Zamora 

1938 

Imp. y Lib. Bazar J. 

e fascismo defiende . tra! ^adores 

Colección particular Zamora 



¿Utne*i¿6¿ 
<u 
ReUgiátt 

• 

ELEMENTOS DE RELIGIÓN 

Don David Cavero Combarros 

EOUUCM m. tamwas unan 
H on »a sMHLiam 

pi*ÓMl M «apWtU p*talx* griaga Biblia, q»a t«j-

cate da Dio*. U í o a r a d o ^ C f t . d i«d* *n A » 

CENSURA ECLESIÁSTICA 

t 

EPISODIOS 
FESTIVOS 

¡) T te íttts fiKíugs ís w ifeera calaáiL'3 

RAMÓN D. DEL CORRAL Y CERÓN 

LVCISTITER 

QUE FLUYA SENCILtA^EN"^ 

rpUodio* 

festivo* 

ÍEORIZAhfTÍS, «efijtu, potente** So-

1939 

Tip. Jacinto González 

Elementos de Religión según el cuestionario 
oficial para los alumnos del primer curso de 
bachillerato 

David Cavero Combarros 

Colección particular Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

1939 

Imp. Horna 

Episodios festivos de estudiantes universitarios 
y de otros personajes de muy diversa catadura 

Casimiro Carranza 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 

1939 

Tipografía Calamita 

Lvcis iter 

Ramón D. del Corral y Cerón 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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EUGENIO ». DE ASIÍ GOHUIEZ 

DISCURSO 

CASlMffiO CrtftXANZA 

Lecciones ^ 
de 

Acción Católica 
Compromisos 

PRENSA Y DE AFECTO 

Don Atilano d^S^^ft Past. 

•>. 

P R O L O G O 

ACCIÓN CATÓLICA 

194 

TipO; 

DISCÜ' 

Institi 
y lain, 
Centn 

fía Comercial 

pronunciado en el Paraninfo de este 
con motivo de la solemnidad del libre 
¡"ración de la Biblioteca Escolar del 

^ o A . d e A s í s G o n z á l e 
EsPaña. Zamora 

1940 

Imp. de El Correo de Zamora 

Lecciones de Acción Católica 

Atilano del Bosque Pastor 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1940 

Imprenta Horna 

Compromisos de prensa y de afecto: mosaico 
de asuntos en verso utilizables algunos, para 
veladas literarias en los colegios católicos 

Casimiro Carranza 

Caía España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 
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ELEMENTOS 
DE RELIGIÓN 

ElEMENTOS DE RELIGIÓN 

Don David Cauro Cimborros 

SfOUNO* BUCION 

tygijááii M CoMtiomrio Ofiriol 4.1 
PltMT Ó — U lüMWltO 

CENSURA ECLESIÁSTICA 

Ota4̂ M<to da Zwoim. 5«l< 

1940 

Tip. Jacinto González 

Elementos de Religión... 

David Cavero Combarros 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 

Pública del Estado. Zamora 

= E D K O B A R G U E Ñ O 

i s i: ii ii / IB s 
(POEMAS) 

# 

1941 

Mercurio 

Jean L.Viard, ilustrador 

Escorzos (poemas) 

Pedro Bargueño 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

MARCELINO G. CCFUENTES 

FLORES DE MI JARDÍN 

o f a t N D 

m ..i 

' l ' E L O F. S P I H 1 T [ » L 

f % 

1941 

Tip. J. González 

Flores de mi jardín: ensayo poético 

Marcelino G. Cifuentes 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Públn ' d e l 

Estado. Zamora 
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mKm»itt«>mHit«Máimim 

Manual Legislativo 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

i¿ coneonladaa por 

i Vetas» Rodfrgo« 

I G N A C I O S A R D A . 

J J PoE$i r 

Pnhlicaeiwti ii li t i l » Ittiil fe li W l B MIM i ' ¡<«« 

MANUAL LEGISLATIVO 

PROPIEDAD URBANA 

J O S É M A R Í A 

GABRIEL Y GALÁN 
OBRAS COMfLETAÍ 

T O M O I { i..« P Ó R T I C O 

(PRIMERA EDICIÓN] 

P R I M E R A P f l R T E 

L A P Á G I N A B L A N C A 

1942. 

Irnprer '•a Horna 

Manual 'egislativo de la Propiedad Urbana 
V |rtonanoVelascoRod, "i'guez 

E Í H ^ ^ ^ ' Z a m o r a ; B | bl 'oteca Pública del 
-amora 

1942 

Tipografía Jacinto González 

Obras completas 

José Mana Gabriel y Galán 

Biblioteca Nacional. Madrid 

1943 

Tip. Heraldo de Zamora 

Poesía 

Ignacio Sarda 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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____ 

CONDICIONES DE VENTA 

SKCION OC ESKOAUOAD» 

»rtíwl« fc fHmi "MíSTÍM " 

**<>. .>——. 

l l l l 
ttM(gÉiH«f4CB 

l 
ttM(gÉiH«f4CB 

l l 
M*IH¡¡ 

l 
r?g : 

l 

wífcJS"1*. « 

l 

\"-W ' f¿« ' '"" 
•*•« • 

l l 

* M ~ . 

l 

Laboratorios VERKOS 

. ,_ -a 

José Ramón Buifrago 

1943 

Tip. Heraldo de Zamora 

Relación de algunas existencias de especialida
des y productos químicos 

Caja España. Zamora 

278 

S O I Z A S I G f - t - í 

El POR QUE DE ESTOS APUNTES 

A guiso de Prólogo.. 

C A P I T U L O n i 

1943 

Tipografía Comercial 

J. Aguado, il. cubierta 

La Virgen de la Concha y su cofradía: apuntes 

M. Boizas López 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 

Estado. Zamora 

C^ 7 , 
de. Les (Jzieles. 

T 
Sr. Dr. D. Jaime Font Andreu 

O b i s p o Preconizado de Zamora 

Ceremonial de los Fieles 

Consagración Episcopal 

dei Excmo. y ftvdmo. 

Sr. Dr. D. Jaime Font Andreu 
OBISPO PRECONIZADO DE ZAMORA 

C U I S A D E P R O L O C O 

A N T E S D E L A C O N S A G R A C I Ó N 

L E C T U R A D E L A B U L A D E C O N -
S A G R A C I O N . - E I Ob ispo Consagran-
te se sienta en U grada superior de l a l 
tar, teniendo frente > si al E lecto entre 
los dos Asistentes. El más antiguo de 
éstos se dirige al Consagrante y dice en 
[atin. — Reverendísimo Padre, pide 
nuestra sania Madre, la Iglesia 
Católica, que elevéis a este presbí
tero aquí presente, al cargo epis
copal.—¿Tenéis mandato apostóli
co?, pregunta el Consagrante. Lo te
nemos, responde el Asistente. Enton
ces, un Notar io lee la Bula de C o n u -

C o n . : Deo gratias. 

1944 

Imprenta y Librería Bazar J. 

Ceremonial de los fieles para la consa -ración 
episcopal del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr D. Jaime 
Font Andreu, obispo preconizado de >,r]C" 

Colección particular. Zamora 



COLEGIO "CORAZÓN DE MARÍA" - ZAMORA 

<* i y 

H U Í 
EJERCICIOS ESCOLARES 
DE V A C A C I O N E S 

C O L E G I O 

" C O R A Z Ó N DE M A R Í A " 
ZAMORA 

•sticia Soda 
¡Viva Esuaihíl 

I Sánchez Borrego 

• 

J U S T I C I A S O C I A L 

¡VIVA ESPAÑA! 

Manuel Sánchez Borrego 

L Ó G I C A 
I G N A C I O S A R D A 

^7 

A P U N T E S 

L Ó G I C A 
I G N A C I O S A R D A 

-•-
JUSTICIA SOCIAL 

¡ V I V A E S P A Ñ A ! 

A p u n t e s de L ó g i c a 

1944 

V e m a jacinto González 

-'Colares de vacaciones: año 1944 
Colegio 

Col 
' azón de María (Zamora) 

e c a ó n Particular Zamora 

I 279 

1945 

Imp. y Lib. J. González 

Justicia social ¡Viva España! 

Manuel Sánchez Borrego 

Ca|a España. Zamora 

1945 

Imp. y Lib. Jacinto González 

Apuntes de Lógica 

Ignacio Sarda 

Colección particular Zamora ; Biblioteca 

Pública del Estado. Zamora 



S A N V ICENTE DE PAUL 

COMFEKEHCIA DE C A B A L L E R O S 

DATOS INFORMATIVOS 

I N D C E DE L A S C O N F E R E N C I A S 

ACIÓN DE SOCIOS 

CmfKtKio se Son «ícente U M 

~: - - - v^ss 

-.—»—— 

I~ - - - SjSsí 

J. X;. 

1945 

Tip. y Lib. Jacinto González 

Sociedad de San Vicente de Paul: conferencia 
de caballeros... 

Colección particular Zamora 

f oum'K qanie SE ESCÍIILSA MIISKAI. 

T E M A S T E Ó R I C O - P R Á C T I C O S 

II. Iia»par de Arabaolaia y uorofpe j 
PROFESO» DE LA ASIGNATURA POR OPOSICIÓN 

4 | EN LA ESCUELA N O R M A L DE MAESTROS 

DE Z A M O R A 

S E G U N D A P A R T E 

5L14*—>-# 

C U A D E R N O D E E J E R C I C I O S 

Escritura Musical 

G. DE ARABAOLAZA 

<(X¡> 
S E G U N D A P A R T E 

S E X T A EDICIÓN 

S E G Ú N DA P A R T E 

CUADERNO DE ESCRITURA MUSICAL 

P A R T E T E Ó R I C A 

3.' A i -

3.' C . J . Tema, « wbí.i pe , dupkcJe tn h p»rte prartñ 
«-.••SepWM-of.muWn l i l i l í rfírtjori.i o W e corri-ipo 

rf.n, en fodoí A» Temas. 
4 . ' Cuando en »i íün e/ercÁck. A . j " Je e s c r i t o * /- U d i 

aVcaáora, <&*>••*, porque / . etca/a. comienza a esc r i t o *deJ 
,o étl ptatátttm» 

TEMA 37. 

. A B E C E D A R I O . - C A N T O E S C O L A R 

/.**/. re I-I). ".(I), • 

1946 

Imprenta y Librería Horna 

Cuaderno de ejercicios de escritura musical 

Gaspar de Arabaolaza y Gorospe 

Caja España. Zamora 

LECCIONES TEÓRICAS 

S O L F E O 

IfiBfv ie .patata j tepe 
Btneficlido Hieslro da Capilla di lt Sutil IglHfa 

Ztítisil it Zamoia Y PTD'ÍSO1 ' • Musita 
por aposUifln, tU la Escuela del Mi-

* , guíalo di dicha eludid 

S E G U N D O C U R S O 

LECCIOXESTIiÓRlCAS 
DE SOLFEO, pw P GAS
PAR J H ARABAOLAZA. 
Motslro de Capilla di la 
Cuadral de Zamor.i.j^Pro-
lesor de Música, por oposi-
áón. <lelajjcueln del Ma-
aáteno de dicha audad. 

C U R S O S E G Ú N ! 

LECIONES TEÓRICAS DE SOLFEC 

S E G U N D O C U R S O 

LECCIÓN P R I M E R A 

01 LA CLAVE 0( FA 

L . t¡m ¡< Fu «» *•' »••». " • ' " i k , ! c o " l 

, ¡ 1 , , p., rrido . un. C m.ytucul. invtitUa ••• 
d.n.» d,l p ,„ , i í , .m. y tó.dlí.dol. Jos , . . » . 

u'cl.yc d, Fa .„ 4." Un... .Uaffl» au< U r. 
, . Fa .« «loe. <„ <.' 1¡« . r.on.kc^do . 1« • 

o'.'po'.To.'I.V.'.ii.'y \l'."c'°i°<™, « 1. <tt. 
d¡..4ni» , . ™.0<iJ.. 

U « . c l t u c . d . U c U « de Fo ,n 4 . ' l i s o 

»,U. <„ «o. « di.id,. 1. i . " . . (»«'< y J i W ' 
COMPÁS DE SEIS POR OCHO 

n pí¡iw.55¡*" "ryr,S"" 
U . . U . ™ . . . . p««iJI. 

24 E n * . 

1 " """"' 
3 „ r c h . » 

Eüecompaá,«aub<livide 

tmiiortktas; ele. 
E l e o m p í i 6 Í M « Ú el ¿* * » P" c 

1946 

Imp. y Lib. Horna 

Lecciones teóricas de Solfeo 

Gaspar de Arabaolaza y Gorospe 

Caja España. Zamora 
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DOCUMENTOS 
HISTÓRICOS 

g.-w 

M É T O D O S E N S O R I A L 

de Lectura y Escritora Simultaneas 

España necesita más especialistas 
para las industrias 

M « I . J . S « . » . . L Í ! 

PARTÍ PRÁCTICA 

1948 

Imc ^enta y Librería jacinto González 

'Elemental de Trabajo: Zamora 

'o le r-C!on particular. Zamora 

1948 

Método sensorial de lectura y escritura simultá
neas 

Andrés Macho 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1948 

Heraldo de Zamora 

Documentos historíeos 

María del Carmen Pescador del Hoyo 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 



R E S U M E N 

HISTORIA CIVIL 

Félix de ios Heros Hernández 

\D ANTIGUA) 

-' 

PRELIMINARES 

epe el ftiítor&dor, ¡¡ referir la* becbo*. xknde m*i i < 

a Herodoto (-4+0), quien ereí en Crecía mu obra cléñea 
dncrtblr ¡ai (otro* entre r * | ( « y P*™. por lo que • 
•frdre de l i Ht«orU>. A t í a pertenecen la Leyenda y 

FECHAS QUE SUMINISTRA LA CSONOLOG1A 

RAZAS HUMANAS 

1949 

Imp. Jacinto González 

Resumen de historia Civil: Edad Antigua 

Félix de las Heras Hernández 

Colección particular. Zamora 

Ulas Elemental 
Anatomía Humana 

•• - / . ' « 

ATLAS ELEMENTAL 
DE ANATOMÍA HUMANA 

1949 

Mercurio, artes gráficas 

Atlas elemental de anatomía humana: (para el 
estudio de la educación física)... 

Manuel Prieto Fernández 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

NOCIONES PRELIMINARES 

®CD0©O 
PROYECCIONES ORTOGONALES 

n-—T i 

1950 

Tip. Jacinto González 

Compendio de Dibujo Geométrico 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular Zamora 

282 



RESVMEfl 4^ _ 
niSTORIAt JOSÉ GÓMEZ FIGUEROA 

UNOS PASOS 
EN LA 

O R I L L A 

CÁMARA OFICIAL DE 1A PROPIEDtó URBANA DE ZAMORA 

-fífl 

LA f ÍUIÍJHIAII HURAÑA 
pJuaiírtfflE LA»V(WÍfi»A 
LA PROTÜVCIA HE ZAMORA 
' _ V~- \ - : ' ""' 
Í*tfcM@(¡l* CORPORAL 

CORRESPONDIESE Á 

R E S U M E N 

HISTORIA CIVIL 
POR 

E L I X D E L A S H E R A S H E R N Á N D E Z 

Eximo. , R . J ™ . Sr. Dr. D. J . i m . Fo„ l A n J r , 

(AMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE ZAMORA 

L A P R O P I E D A D U R B A N A Y 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

M E M O R I A 

CG* :=SPON~ ; ' , " £ ; 

P R E L I M I N A R E S 

VEINTIDÓS AÑOS CABALES. . 

V, 

1950 

T i M * c ito González 

R e s u ™ n de Historia Civil 
Félix de 1S Heras Hernández 

^ S ' 0 ; , ^ 1 ^ 1 ^ Zamora; B,bl,oteca 
U b l l c a del Estado. Zamora 

1950 

Talleres Tipográficos Imperio 

Francisco Postigo, ilustrador 

Unos pasos en la orilla 

José Gómez Figueroa 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Publica del 

Estado. Zamora 

1950 

Imp. y Librería Jacinto González 

Memoria de la Cámara Oficial de Propiedad 
Ui"bana de la provincia correspondiente al año 
1950: la propiedad urbana y el problema de la 
vivienda en la provincia de Zamora 

Colección particular Zamora 
Publica del Estado. Zamora 

biblioteca 
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ESTUDIOS ELEMENTALES OE PEM608U 

D I D Á C T I C A 

ORGANIZACIÓN 
E S C O L A R 

ORGANIZACIÓN 
E S C O L A R 

L A E S C U E L A 

La Escuela según el medio am
biente en que está enclavada 

ESCUELA URBANA y ESCUELA RURAL 

1950 

Tip. Heraldo de Zamora 

Didáctica pedagógica: parte II 

María Modesta Mateos y Mateos 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

284 

TEORÍA 

CONOCIMIENTO 

O N T O L O G I A 

* 

i -

P A R T E P R I M E R A 

TEORÍA 
DEL CONOCIMIENTO 

1950 

Tipografía Heraldo de Zamora 

Teoría del conocimiento y Ortología 

José M a López Gómez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

ELEMENTOS DE 

DIBUJO 
GEOMETRIC 

CUARTA PARTE (PERSPECTIVAS 

jSergg J3O3J3JO 

NOCIONES G E N E R A L E S 

PERSPECTIVA CABALLERA 

1951 

Tip. Jacinto González 

Elementos de dibujo geométrico: cuarta [ 
(perspectivas) 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular. Zamora : Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

I 



RECURSOS 
ORATORIOS 

ELEMENTO./- DE 

DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

imrfttA i'ÍIITt (WIUS 1 AI'lllíl-HIUH] 

•Sefgg J2a¿ác fHeMOW Zamora 

ÜK>ECURM)$ ©Rfl¥©Kl®S 

'•3 

LOJIWÉ 

- ¡ 
O. vosotros.. 

A 

•ff&mena/e 
at Rdo. P. Vhectot 

1951 

Librería Horna 

eiemnl0' ° r a t 0 n 0 S ; P a r ábolas, comparaciones y 
tom c S P f a d a r a m e n i d a d Y claridad a la ora-
l u l l a sagrada 

F r a nc,sco Romero López 

B ' b ' ' ° t e ^ b l , c a del Estado. Zamora 

1952 

Tip. Jacinto González 

Elementos de dibu|0 geométrico: tercera parte 
(escalas y acotaciones) 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 
Publica del Estado. Zamora 

1953? 

Establecimientos Tipográficos Bazar Jota 

Memoria escolar Colegio Corazón de Mana 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 

Publica del Estado. Zamora 
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LA AMERICA DE A Y E R 

HISPANIDAD 

ELEMENTO-/" DE 

DIBUJO 
GEOMÉTRICO 
PRIMERA RARTE (FORMA./-' PLANAS) 

Ser&s. JBoz&o 

E L E M E N T O S 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

FÜANCISCO PÉREZ L O Z A O 

D É a M A T E o C L R A EDICIÓN 

1953 

Tipografía Heraldo de Zamora 

La América de ayer: (la colonización americana 
a través de la legislación de Indias) 

Manuel C. Bailador de Pedro 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

N O C I O N E S PRELIMINARES 

ra rrwft« le* pro**™ * » lríi«fc> D w S K 

1953 

Imp. Jacinto González 

Elementos de dibujo geométrico: primera parte 
(formas planas) 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular Zamora 

ELEMENTAL,: 6 • S A N O & J 

- JÉ 

ENCICLOPEDIA 

ANTONIO ALVAREZ PÉREZ 

Grado elemental-6 a 8 años 

Lien» - JESÚS ENSEÑA EL PADRE NUESTRO 
Lo Aposte les ve n que Jwd. rezaba con mucha fre-

Yr ecordatwn, q„ mas <k u n « i les había dkhe Es 

P* > ellos 
Seflor ° ,J^ n rezar. Y por « o . « „ « . , „ « « r -

Maestro; E 
, S K , 

•\ Pvlr.- n 
ele, y esens ñó el Padre nuestro. 

rV -- tí-- <, ,í ¡V»<• í ' t <*+f f 

1953 

Tipografía Comerc ia l 

An ton io Álvarez Pérez, ilustrado 

Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica.. 
Grado Elemental 

Antonio Álvarez Pérez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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i r ' ' — ~ v 

£ N C 1 C L 0 P E D ^ 

T L R C E R GRRDQ 
PRIMER ERADO. 

V 14 \ " ^ 

ti 
•5:io*V 

ENCICLOPEDIA 

iLlrLÍTn:LiLc7Qja.G::Pírj'n.c]:t v z s: 

Brujas::: "^bnrtp, i^nmorn 
í 

4 

MERCADOLiSnioala 
PINCEL Doncel 

•^opisr oallgr4fí ( 

n"£E p i í t ü r r ' ^ r " ^ ^ *"«'< 

¡DETÉNGASE! 
PASEAV[R MUESTROS PRECIOS 

SALDRÁ BEMETICIADO 

1954 

E¡e mPla> mecanografiado 

g r a d o 0 ^ ; i n t U ' t l V a ' S ' n t é t l c a y P^ctica:Ter 

A n t ° n i o : ; . d r e z P é r e z 

' l l 0 t e c a Diocesana. Zamora 

287 

1954 

Tipografía Comercial 

Antonio Álvarez Pérez, ilustrador 

Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica.. 
Primer grado 

Antonio Álvarez Pérez 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

1954 

Imprenta y Librería Jacinto González 

Compendio de dibujo.Tercera parte 
(Publicitario) 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 
Publica del Estado. Zamora 



DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

TERCERA PARTE 

JBereg JSCQ&O 

C \ i 1 
«T ^i^-v. p— \ w 

K 'ÍU>#- .... 

Sil 
A * ' X \ \ i 
' . / r*. 
//f 
/' ¡ 

í 

1954 

Imp. Jacinto González 

Elementos de dibu|0 geométrico.Tercera parte 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

R E G L A M E N T O 
DE 

P A R Q U E S Y J A R D I N E S 

ORDENACIÓN GENERAL 

Ait 1," Este Reglamento lien* por objeto or 
dener formalmente la creación, conservación y vi
gilancia de los parques y jardines municipales, asi 
como regular los deberes y derechos del personal 
a ellos adscrito. 

Art 2* U realización de tos objetivos a que 
se reitere el anterior arliculo estará a cargo del Ser
vicio Municipal de Parques y Jardines. 

Art X* El servicio municipal de Parques y 
Jardines estará formado por funcionarios, mas el 
personal de plantilla y eventual que sea necesario 
para el cumplimiento de sus fines. 

ki\ 4.* El Servicio Municipal de Parques y 
Jardines funcionará bajo la dirección del Jardinero 
mayor, con sujeción a tas órdenes \ 

i sean necesarios sus servicios. 
Art 29. El perionat reglamentado estará lor-

mado por: 
Un Olicial de Primera. 
Un Oficial de Segunda. 
Dos Oficiales de Tercera 
CATORCE Eventuales. 

El jornal será de acuerdo con su categoría el 
que señale la respectiva reglamentación laboral 

£1 número de personal que se indica en este 
articulo podrá ser aumentado o disminuido conljr-
me las necesidades lo requieran y los salarios igual
mente serán modificados conforme la legislación 
laboral disponga o las circuitancias especiales lo 
aconsejen. 

i 9 de Marzo de 1.954 

ta / . / mpnkU> *» mñán M 
n*.to JjAusJ* J*U* ¿ 

.r«J. U C . - / - r - - W J mis. 
\<¿,rn*Aor CmÜ ¿ U PrW«« r¡ 

mor. B i. Mamá* t.9$S 

1954 

Ayuntamiento 

Reglamento de parques y jardines 

Ayuntamiento de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

PRUEBAS OBJETIVAS 

TERCERO M LA ENCICLOPEDIA 

M a 12 años 

ZA 
2573 

INTIIOfUIKCION 

R E L I G I Ó N 

machu,—¿Cu&sUs religiones 

nombre dej inm 

1954 

Tipografía Comercial 

Pruebas objetivas rigurosamente aj1. tadas 
Grado Tercero de la Enciclopedia d' m l s r T K ' 
autor 

Antonio Alvarez Pérez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamoi a 
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m u l l i r " A C O B T » 

¡NHJlTaíV-SINTETICñy - PRACTl C A . 

.SEGUNDO GRADO. 

IBES PALABRAS ANTf ESTE UBBO ENCICLOPEDIA 
INTUITIVA, SINTÉTICA Y PRACTICA 

A N T O N I O A L V A R E Z PÉREZ 

—es 

S E G U N D O G R A D O 

ILUSTRACIONES DEL AUTOR 

ANTONIO A L V A R E Z PE 

•«.-»••• . x r r ' , . , ^ • •X_. 

€1 
VarvuUio 

LA 

Si Î%^ 
4^.J> & 

^ ^ a r ^ " - % ¿ c 

«r 

r*~ "-*-T-

muño ?a % fs irv 1 '¿2. 

f^-i 

*. 

1954 

l m P Jacinto González 

Antonio Pedrero, ilustración cubierta 

, J t°s ante el micrófono 

Federico Acosta 

Pi5hfC 'T p a r t i c u l a n Zamora ; Biblioteca 
f u b l l « del Estado. Zamora 

1955 

Tipografía Comercial 

Antonio Álvarez Pérez, ilustrador 

Enciclopedia intuitiva, sintética y practica: 
Segundo Grado 

Antonio Alvarez Pérez 

Colección particular Zamora 

1955 

Tipografía Comercial 

Antonio Álvarez Pérez, ilustrador 

El Parvulito 

Antonio Alvarez Pérez 

Biblioteca Pública de! Estado. Zamora 



La Virgen de 
a C o n c h a 
sí es Patrono 
de Zamora 

1955 

Tipografía El Correo de Zamora 

La Virgen de la Concha sí es patrona de 
Zamora: manifiesto... 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado Zamora 

HOJAS DE CATECISMO 
EN 

L E C C I O N E S E X P L I C A T I V A S , ; 

D;L PADRE ASttTE 

Y LECCIONES DE LITURGIA 

POR 

D. DAVID CAVERO COMBARROS 

ÉL MAGISTERIO Y LAS ESCUELAS DE ( 

fiiEEfil rJ-5-í 

1955 

Imp. y Lib. Jacinto González 

Hojas de catecismo en lecciones explicativas 
del padre Astete y Lecciones de liturgia 

David Cavero Combarros 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 

INSTOUTODE ENSEÑANZA M_EDIADEZAMORA 

DISCURSO DE APERTURA 
DEL CURSO 1956-57 

P R O N U N C I A D O PCR 

D AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

•{-/cezca del 

Podet Moral del -fltte 
EL 15 DE OCTUBRE DE 1956 • 

ACERCA DEL 

PODER M O R A L DEI. ARTF 

1956 

Tip. Heraldo de Zamora 

Acerca del poder moral del Arte: disc so ' 
apertura del curso 1956-57, pronun 
de octubre de 1956 

Agustín García Calvo 

Colección particular. Zamora : Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 
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' j |U lA\M 
ALONSO 

. " ", 

: ¡ 

íákw 

¡ ¡ 

LA C A T E D R A L 
DE Z A s M ^ l R A 

A O N 1 U E I M O A L O N S O 

J-) 

LA CATEDRAt-ee-fSHÍJRA 
I \ CULTUWl-l 

CURSO DE FORMACIÓN 

A L C A I D E S - J E F E S L O C A L E S 

* paoMffcifin i*ss 

1 PCOVIsClA l DEL MOVIMIENTO - ZAMORA 

^ 

CURSO DE FORMACIÓN 

ALCALDES-JEFES L O C A L E S 

PROMOCIÓN 1954 

^|jfe SEGUNDA PARTE 

\ X < 

.) U ^ V 

£ 

T E M A R I O 

DF.RFA n 

^ & ^ . 

1956 

V Ei lorreo de Zamora 
L a cate.-ral de Zamora 

Ramc 'elmo Alonso 

aja ipana. Zamora ; Biblioteca Publica del 
t s t a d o Zamora 

1956 

Imp. y Lib. Jacinto González 

Curso de formación de Alcaldes-jefes locales: 
promoción 1956 

Jefatura Provincial del Movimiento 

Colección particular Zamora 

1956 

Imp. Jacinto González 

Elementos de dibuio artístico 

Francisco Pérez Lozao 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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RUDIMENTOS 

^DIBllJOá\. 
fcANCiyco-PEKH-LoZAO 

PRIMERA RVRTE 

P R E S E N T A C I Ó N 

- f 

T T 

1956 

Imp. y Lib. Jacinto González 

Rudimentos de dibujo 

Francisco Pérez Lozao 

Colección particular Zamora ; Biblioteca 

Pública del Estado. Zamora 

1 
AGUSTÍN GARCÍA C A L V O 

•, 

VIRIAT-I 

VIT-A 
i 

<~¥? \ 

PRÓLOGO. 
PRESENTACIÓN Y NORMAS 

VIRIAT-I VIT-A 

1956 

Tip. Heraldo de Zamora 

Viriat-i vit-a: cartilla de segundas letras para el 
primero y segundo curso de Latín 

Agustín García Calvo 

Colección particular Zamora 

F R A N C I S C O R O M E R Í 

;.-«»/ 

LEYENDAS Y TRADICIONES 

Z A M O R A N A S 

+ft * - . M K » ***** **M 

L A V I R G E N D O R M I D A 

I" 

1957 

Imprenta Provincial 

Fernando Chacón, ¡I. cubierta 

Leyendas y tradiciones zamoranas 

Francisco Romero López 

Colección particular Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 
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Una visita al templo zamorano de 

SANTA 

9 I MARÍA 
I de la. 

HORTA 

D. RAMÓN LUELMO ALONSO 

FLORES DE ALMENDRO 
L E C T U R A S P A R A C O L E G I A L A S 

ESTEBAN PÉREZ SERRANO 

V O C A B L O S • 

Enseñanza de la Or togra f íe 

P R O E M I O 

PRACTICAS 

6n de sílabas y polabn 

1957 

TiPografía de El Correo de Zamora 

nendro: lecturas para colegialas 
ranc¡sc 

tstedo. Za 

293 

omero Lope/ 

España. Za mora ; Biblioteca Pública del 

1957 

Una visita al templo zamorano de Santa Mana 
de la Horta: discurso inaugural del curso acade 
mico 1957-1958 

Ramón Luelmo Alonso 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 

1957 

Tipografía Comercial 

Vocablos para la enseñanza de la orí 
Elemental, Libro del alumno 

Esteban Pérez Serrano 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 



:| E. P. Serrano / 

1 i&ne>ia£ / 

WW\WW ^ H y A 

'(¡¡Mus 
1 Libra <UI Alumno I 

11 V í ^ J 

WW\WW ^ H y A 

'(¡¡Mus 
1 Libra <UI Alumno I 

ORTOGRAFÍA DEL ACENTO 

Acento ortográfico o tilde, es un» rayita oblicua, que baja 
de derecha a úquierda, y que se coloca sobre la vocal que reci
be la mayor fuerza de pronuncia cióa. ateniéndose a deWrrni-

Por razón de las sílabas en qu* llevan el acento prosódico, 

bien hay palabras que llevan el acento, tres o cuatro silabas 
antes de la ultima. No estudiamos estas palabras de ana mane
ra especial, porque se rigen por la misma regla de acentuación 
que las esdrújulos, y cuanto se diga de éstas, puede referirse 

Veras en los siguientes ejemplos, el distinto significado 

según en la sílaba que se cargue: amo y amó. lómale y toma-
te. pérdida y perdida, práctico, practico o practicó, etc. 

1958 

Tipografía Comercial 

Vocablos para la enseñanza de la ortografía. 
Grado Superior, Libro del alumno 

Esteban Pérez Serrano 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

CATALOGO-INVENTARIO 

DEl MUSEO PROVINCIAL DE 

BHIAS ARTES DE ZAMORA 

FORMADO POR SU DIRECTOR 

DON VICTORIANO VELASCO 

k Atoll 

t*rAlC60-lrVVErVfAIHC 
orí Busco pu.™„al i, ¡Btllu Artt» 

í t Zamora. 

¡ion Hictonuno IMusco liooiioncz 

Catálogo-Inventario 

de los fondos actuales 

i'iéd'ISSS. 

Hlás 1/UUcndas. (%OUÍ las tiuMt zomott -s 

Otra, n h n » é i t rfrá *> k DtWifci.. M Maii» 

1958 

Imp. Diputación Provincial 

Catálogo-Inventario del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Zamora 

Victoriano Velasco Rodríguez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1958 

Tall.Tip. Jacinto González 

Crisol: boletín de la Jefatura Provincia J e l 

Movimiento 

Colección particular. Zamora 

794 



ELEMENTO-'* E-E 

DIBUJO 
EOMETRICO 

S E G U N D A P A R I E 

&zre% J2c&5b0 

LEGIÓN 
DE P A L A B R A S 

i as 2,000 palabras latas « é l s s u i u , 

erteaaias n r su astea* u SO lecciones 

Por los 

ESPAÑA 
GEOGRAFÍA TURÍSTICA 

GtttERN-.pt: C5PAÍÍ \ 

M ^ 5 L _ ^ 

ZAMORA 

1958 

m P> -Jacinto González 

de dibujo geométrico 
F r a n ^ - . P e r e z L o 2 a o 

Púh?' "• ' , p a r t i c u l a r - Z a m o r a ; Biblioteca 
M u b l l c<-*e! Estado. Zamora 

1958 

Tip. Heraldo de Zamora 

Legión de palabras: las 2.000 palabras latinas 
más usuales, ordenadas por su contenido en 
lecciones 

Agustín García Calvo 

Colección particular Zamora 

1958 

Tipografía Comercial 

Por los caminos de España: geografía turística 

Sebastian Fuentes García 

Caja España. Zamora : Biblioteca Publica del 

Estado. Zamora 
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(¡.•wa 
Ofrenda1 

y-

A J<vúrf Soeraírvsniadb en el Prime* I 

| Congrego EÜCARiSTieO Dioeawro de, ~A ' 

fy Zomom, y o fitoo. S«i. de lautáe* en el . ¡§ 

• prinwefcntenowodetfurfApÁRlíílOMCS.'. I 

I -•*. 

1958 

Est.T¡p. Bazar J. 

Rodri, diseñador 

Memoria escolar curso 1957-58 

Colegio Corazón de María (Zamora) 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

ESTEBAN PÉREZ SERRANO 

Vocablos 
para (a enséñame* de ta Ortografía 

LIBRO DEL MAESTRO 

E S T E B A N PÉREZ S E R R A N O 

R.-í'JJf 

V O C A B L O S 

Enseñanza de la Ortografía 

LIBRO D E L MAESTRO 

1958 

Tipografía Comercial 

Vocablos para la enseñanza de la ortografía. 
Grado Superior, Libro del maestro 

Esteban Pérez Serrano 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

y..*,.. .i s.r.«..„.,.,.,„„•,.... 

MIS VACACIONES.-
¿PARA QUE? 

1959 

Tip. El Correo de Zamora 

Ad memorándum: curso 1958-59 

Colegio Corazón de Jesús Religiosa1 r 

Dios, Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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lllloRUM 
NACIONALES 
°JUW 
PREDER 

¡¡kltt .W 
;°$y \ ^ 

INACIONAIDE JUVENTUDES 

R,- Hi) 
iQUIEN ES DIOS? 

t 

1959 

^ J e or§anización y reglamentos técni 

Prede ° S N a G o n a l e s d e J u e g ° s V 

B ' b l l 0 t e « Pública del Estado. Zamora 

1959 

Tipografía El Correo de Zamora 

Mi vida divina 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1959 

(Quien es Dios? 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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JTE AÑOS DE PAZ 

MOVIMIENTO NACIONAL 

BAJO Et M A N D O DE FRA 

P r o v i n c i a d e Z a m o 

vE=z: ssj 7-j ^~^^Z'S1Í77Í 

p p — — i i B H B 1 . 

i • <^ÉB 
'"•TTT^flK 

lafc 

1959 

Heraldo de Zamora 

Veinte años de paz en el Movimiento Nacional, 
bajo el mando de Franco: provincia de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

PrntosOnc/e 

A UN PASO 

ENCICLOPEDIA ESCOLAR 

PARA INGRESO 

Historie! Sagrada 

1960 

Heraldo de Zamora 

A un paso (de la Enseñanza Media): 
Enciclopedia Escolar y para ingreso en la 
Enseñanza Media... 

Lorenzo Santos Mozo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

JESÚS HILARIO TUNDIDOR 

RIO 
O S C U R O 

Jesús Hilono Tundido; 

RIO O S C U R O 

1960 

Diputación Provincial 

Antonio Pedrero, ilustrador 

Río oscuro: (1957-1959): poemas 

Jesús Hilario Tundidor 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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fede 

cuando 
zamora 

reino 

vi n 

¿f<^ecuetd& 
de la Volada Tea-
(ral que se repre
sen:!) y turo Jugar 
en Pínula de Toro, 
el día 23 de Febre
ro de 1962, por el 
cuadro artístico de 
la Cunli-fgacidn de 
tiiiaa de María 

p* t'~: , etm*o a carao de 

\; AUJm.au.. 
ZA 
615 

C U A N D O Z A M O R A E R A Í E I N O 

A% 

ilitiitoriíi 

( ' • 

j. n-.ui. ¿. r»«. 

PROIOGO EXPLICATIVO 

Apir!" : i 

/ fjueno está el 
111 undo! 

: 
Bu.no o i l i el mundo, buar.o buen 

mi l el luana mirarlo ali da llano 

-. bu. 

f II 
\ Sin entraría jamii en pormenoreí 

qué «ipinai tienan !si I O M M I (Ion 
Y el mát blanco y diáfano topacio 

mancha* deicubnri n •« examina 

-

m 
Y lo digo de manera .«.minante 
porque una perla que te creía inrt 
un día de forma detpiadeda 
cnl.cab* de un rúnico diamante 

1961 

Taller 

Cuam. 
actos 

tipográficos del Bazar J. 

amora era remo: drama en cuatro 
verso 

Feden ,A 

Col 

Públ 

^costa Nonega 

Particular. Z a m o r a : Biblioteca 
l c a del Estado. Z a m oía 

1962 

Artes Gráficas Mercurio 

Recuerdo de la velada teatral que se represen

to > tuvo lugar en Pinilla de Toro, el día 25 de 

fel rero de 1962... 

Marcel ino A lonso Laguna 

Biblioteca Publica del Estado. Z a m o r a 

1962 

Ponencias v conclusiones aprobadas en el II 

Pleno 

Conse io Económico Sindical de Zamora 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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LUIS HLVOREZ 

LENGUP 

LITERdTá 
ESPPNI 
CONTCSTRCUNt»- x 
OL CUESTIGNtWP* * V / * 
oncin. 

kOM. .11-1-92) 

lfMtt+'~lÉ**4**t. 
fl*l> 8T*-***"3 

CJ2) !(•**»£? 

"fi.-yrfj ;:...; 

LENGUA Y LITERATURA 

ESPAÑOLA 

O P O S I C I O N E S 

MAGISTERIO N A C I O N A L 

LENGUA ESPAÑOLA 

1962 

Tip. Heraldo de Zamora 

Lengua y Literatura española: contestaciones al 
cuestionario oficial (B.O.E. I I -1 -62): 
Oposiciones al Magisterio Nacional 

Luis Álvarez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

'. CRBRICIRlty 
n«HRTin 

RITEDILLO 

U. FABAICIANO MARTIN AVEDtU 

CANTO GREGORIANO 

1962 

Talleres Tipográficos Sucesores de Horna 

Método de canto gregoriano 

Fabricano Martín Avedillo 

Caja España. Zamora 

C O N G R E S O 
PROVINCIAL 

DE TURISMO 

^ " * * V - i * 

y v ¿3?M ^ * ! 

rr * 'T¡t**{ • tí .*£ 

fc-1 
«UTAS rUHISIlCAS 

« U T A S r U K I S T I C AS 

I...U. 

1963 

Imp. Provincial 

Ponencias y conclusiones I Congreso Pr'ovmci, 
de Turismo 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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PantosOncze 

Reglomentos 
dala 
Comunidad de Regantes 

del 
Canal de Villaralbo 

Ordenanzas 

Cana! de Viliarclbo 

•R -13 0.35"^ 
«10 »>1LI0! v 

A l \ PASO 

C l i C n - l u p c u / d para 

I M i K E S O ,Í^2% 

^ 

AGRUPACIÓN MOTORISTA ZAMORANA 
III CIRCUITO ZAMORA 

PRUEBAS DE VaOCIDAD 
FATROONAOO POR El EXCMO, AYUNTAMIENTO 

8 SETTIEMÍK 1963 

3206 entorno DE IAS TRES CHUCES 

PROGRAMA OFICIAL 

ORGANIZADO 

AGRUPACiON MO~C 

PROGRAMA OFICIAL 
DEL 

1 1 1 CIRCUITO ZAMORA 

CIRCUITO DE U S TRES CRUCES 

Historia Sagrada 
11 I CIRCUITO ZAMORA 

16 - •»•• 
i fec: 

1963 

Imp.p e r a s 

S ' 1 S y regiamentos de la comunidad de 
f n t < ' i e V |Haralbo en los términos n n 

M , / , l l a r a | bo,Morale,adelV„ 
•ViHalazán y Bamba en la p, .• , 

Je ¿ai 

Caía E 
•ra , Biblioteca Pul 

mora 

1963 

Tip. Heraldo de Zamora 

• " • . • . 

• • • • " • ' - : 

II 

, " • • . " * • : ' 

963 

- • •• Pul • • 
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ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO 

iliMuu.KJOlt^-

¡Agrupación JKotorisia 

PROGRAMA OFICIAL 

DEL 

IV CIRCUITO ZAMORA 

Pruebas de Velocidad 

CIRCUITO SE U S TRES CRUCES 

;ale 2 años de garantía real, ofrece 

Tractores 

Hanomag Barreiros 

^ p j * Maquinaria Agrícola 

Visite nuestra exposición 

Z1M0IU 

1964 

Programa oficial del IV Circuito de Zamora 
pruebas de velocidad... 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

PREMIO 
INTERNACIONAL 

PROGRAMA OFICIAL 

DEL 

" I - P remio Intern, 

C i u d a d d e Z a 

O V C K R O S S 
C I H C L I T O P E N A U I L I . O 

DETALLES DEL 

I- PREMIO INTERNACIONAL 

1 Organización 

Agrupación Motorista Zamorana 

2 Carácter Internacional 

3 Puntuable Campeonato España 

4 Cilindrada: 250 c. c 

5 Licencias A y B 

6 Fecha 28 de Junio 

7 Entrenamientos: Día 28; once mañana 

8 Lugar Finca Penadillo 

Como M , par, I, «weg» oV PREMIOS 

G H A N F I N U K F I K S T A 

en I, S.L NEP1UNO 

iludí Miran». 
P A R I S I E N N E * — 

JM urou anoTuí 
furgoneta —<• -

BEHDD]» S GRANCONPORr 
de cfao» 

losada 
en R o n d a de la Fe r i a , 21 le o f rece 

1966 

Programa oficial del I Premio Ciudad de 
Zamora: moto-cross 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

t?k 

i 'tí 

-pacta 

7.966 

D I R E C T O R I U r . 

S. C a t h e d r a l i Z a m o r e n s 

a t q u e to ta D i o e c e s i 

P R O A N N O D O M I N I 

M C M L X V I 

Z A M O R A E 

l a n u a r i u a 

1 + *»¿ 

Talleres de AñTE GrW 
S.rrano, n.» 54 :-: MADRID 

- Cólica» - Cutlodlo» - l o g t o H w - A l f 

1966 

Tip. Sucesores de Horna 

Directorium ad sacrum litandum el divm 
officium persolvendum in S. Catean 
Zamorensí atque tota Dioecesi: pn a" n C 

dommi MCMLXVI 

Biblioteca Diocesana. Zamora 

302 



m 
VIN 

CIAL 

CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL 

II Pleno del Consejo Económico 

Sindical Comarcal 

B E N A V E N T E 

• PiMiucio* ÍÍ us ima uiuuits 

CAJA DE AHORROS 
PROVINCIAL D E 
ZAMORA 

'•'"•-1 

f\.-ti-"l 

POHÍNCiAS y CONCLUSIONES 
Dfl II PLfHO Dfl CONSEJO 
ECONÓMICO SINDICAL COMARCAL DE 

Benavente 

M E M O R I A 
— 1.966 ••• 

: ; ; : - - - . . , : - . . - - L Í c :-_ 

Salutación 

1967? 

Gráficas Paya| 

Memoria 966 
C aJa de Ahnr 

B l b l |oteca Públ 

r°s Provincial de Zamora 

' « del Estado. Zamora 

1967 

Imp. Diputación Provincial 

Zamora: memoria de actividades, I 962-1 96í 
5" Día de la Provincia. Fuentesauco I 967 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 

1968 

Ponencias v conclusiones del II Pleno de 
Conseio Económico Sindical Comarcal de 
Benavente: programación de las zonas naturales 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
303 



F O M E N T O DE LA R I Q U E Z A 

COOPERACIÓN 

EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO 

FOMENTO DE LA RIQUEZA PROVINCIAL 

CAMINOS Y CARRETERAS PROVINCIALES 

1968 

Diputación Provincial 

Antonio Pedrero, ilustración 

VI Día de la Provincia: Sayago, septiembre I( 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

304 

C A J A 
D E A H * R R 6 S 

' P R O V I N C I A L 
O E Z A M i R A 

n 
HR'O 

RVNEL 
HBE=]E 

al consejo de administración 

A 

R R O 

TA=-.— 
M O S 

— < _ 

-~~m 
1968 

Imprenta Bazar Jota 

Memoria 1967 

Caja de Ahorros Provincial de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

D O N D I E G O 
DE L O S A D A 

O EL FUNDADO 
DE CAÍAC* 

DOS PUEBLOS 
Y UN 

PERSONAJE 

Don Diego de Losada 

o el Fundador do Caracas 

1968 

Monte Casino, Benedictinas 

Don Diego de Losada o el funda 
Caracas: glosa histórica sicológica 
torno a Don Diego 

lírica en 

Felipe Ferrero Felipe 

Biblioteca Pública del Estado. Zamor; 

1 



l A F O H «OBRABCO-TAU1WNO 

wM mattí-tuism CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL 

La. Concentración 
Parcelaria 

Provincia fie 
Zamora 

^ 
;--

€>@1 
m 

s 
< > • • -

<? 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1969 

hl 

H 
ü 
0 
en 

i 

0 
ü 
H 

on 

1969 

T ' P - H ^ 'Ido de Zamora 

amerír l ° g r á f l c ° - t a u r i n o español-portugués-
7 9 5

 n i s t o n a l general reducido de los 
» matadores de toros desde el año 

'700 al 967 

Luis Flores 

B l b l ' 0 t e Q P ú * a del Estado. Zamora 

1970 

Imp. Bazar Jota 

La Concentración Parcelaria en la provincia de 
Zamora 

Domingo Antonio Ramos Prieto, Jo-
Ramos Prieto 

Colección particular Zamora ; Biblioteca 
Publica del Estado .'. 

1970 

Bazar Jota 

na I 969 

Caía de Ahorros Provincial de . 

Biblioteca Publica del Estado Zan i 
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-• ET"' 
_ I BIENAL 
M I D E PINTURA 

W^ CIUDAD DE 
MZAMORA 

r2B41 
B£L5 AL30 OE SEPTIEM6RE.1971 _ 

«. íH*f t * 

lUibüracionee be la ffijicelentieima 
Diputación jprmiittcial be 33amora 

IX omancero be Sa 

Cnciiixw íeLiinubcj-Jlritto Itomiunnc» 

'¿' §cvte. Somante* rciatiuo» a lo 
partición he loe reino» por V. f er-
imnEio I, Cerco be ¿Jcunora not 5. 
Sanclja II, lilncrte be eetc ante loe 
mnraiiae be lo emoab t) alte con-

H.-íóíl% 

l« M,,«? 

1971 

Imp. Zartes 

Antonio Pedrero, diseñador 

Ia Bienal de Pintura Ciudad de Zamora 

Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1972 

Tipografía Heraldo de Zamora 

Antonio Pedrero, il. cubierta 

Romancero de Zamora: recopilación ordenada 
de los romances épicos relativos a Zamora 

Enrique Fernández-Prieto Domínguez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1972 

Benedictinas 

¿Qué es la Misa?: explicaciones y ce 
para meditarla, oírla bien y vivirla 

Benjamín Martín Sánchez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

-entanos 
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ORGANIZACIÓN SINDICAL 

aeccfegr 

I» 

1 
A ^ 

122 

amorana 
laves de 
¡cadores 
lomicos 

P 

Venancio 
Hernández 
iltaumart hitan! 

Discursos 
zamoranos 
y otras 
palabras 

C0MUNI0A0 
OE 
RE8ANTES 
DEL 
CANAL 
TORO-ZAMORA 

ORDENANZAS 
• K M Y 

ZA 
^3171 

el Sindicato y Jurado de Riegos 

D. Juan lino Floriano Cordacho 

R- JÍJO* 

„ n t B j f t Ftonámko-SociQl Sindical Provincial 

Sr. D. José Mario Aparicio Arce 

limo. Sr. D. Julio de la Torre taz 

D. José Calvo Moralejo 

DISCURSOS ZAMORANOS 
Y OTRAS PALABRAS 

O R D E N A N Z A S ^ ^ ; 

Y R E G L A M E N T O 

para el Sindicato 

y Jurado de niegci | • ( |pi' 

imunidad de reganfet del canal 

loro-Zamora 

Pregón de la Semana Santa 

MEDIO NATURAL 

0NSTITUC1ON DE LA SUPERFICIE 

CAPiTULO 1 

Constitución de 

AU. 1 • - Los propteta nos. regantes y de
derecho a! aprove-

criamiento de¡ rio Duero por el 
canal de Toro-Zamora, se constituyen en Co
munidad d 

rtud de to dt 
228 de !a 
187». qucd 
clal Sindical Agraria de 

17 de Julio d e 1944 v la Orden de 
la Prestder cía del Gobierno de 23 de marzo 
de 1945 £ domicilio de la Comunidad se es-
tabtece en Toro. Cuando sea re
Sida toda a Zona de Z imos se convocar* a 
Junta Ge ¡os participes tanto 

mo de usos Industriales, los cua-
leí decidir an el domic Ho definitivo de la 

Art 3 ' - Pertenecen i '.a Comunidad para 

1972 

l mP-Baí | 0 t a 

La econr-'' 
dore, c ' ' : a m o r a n a v i s t a a través de mdica-

S ° C Í G económicos 

Consein Vr, • 
•onomico-Social Sindical Provincial 

B l b l i ° teca Pubka del 

307 

Estado. Z a m o r a 

1972 

Zartes 

Discursos zamoranos v otras p i 

Venancio Hernández Claumarchirant 

Caía Fspaña. Z a m o r a ; Biblioteca Publica del 

Estado. Z a m o r a 

1973 

Imp. Jambrina 

Ordenanzas y reglamentos para el Sindicato > 
jurado de Riego 

Comun idad de Regantes del Canal de Toro-

Z a m o r a 

Biblioteca Publica del Estado Z a m o r a 



1973 

Imp. Raúl 

Jóvenes sin fronteras 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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6 ufa 
déla 
Iglesia de Zamora 

1973 

E.cmo. y Unió. Sr. Dr. 
D. Ramón Buxarran Ventar» 

1973 

Monte Casino 

Guía de la Iglesia de Zamora, 1973 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

club estudiantes o. . 
de/ club alcázar I. j, de zamoro 

MEMORIA 1972 3 

~>ÍUI-IAL> 

«f^fBg^MgfP^ 

1973 

Imprime ZARTES 

Alfonso Bartolomé, ilustrador 

Memoria 1972-1973 

Club Estudiantes O.J.E. del Club 
Zamora 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

F.J.de 

I 



ZAMORA 

AGENDA 
SINDICAL 

I 
Agenda 
Sindical JIW E 

Zamora 

(CHITOS 
DE 

WIOIl 

Gritos de Amor 
POETAS DE 
Z A M O R A 

i intrusión... 

jefatura de hitad" . .-.. -

jWiiffl'Hiwa 
mmo. Sr. D. Frantlsto fionco Botamos 

S. i. R D. ]»„„ (orlo, J t Botbon , Bebo» 

1974 

H e r a | d o de Zamora 
Zamora: ap f 

3 l b l | oteca Pub 

309 

n d a sindical 

« del Estado. Z a m o r a 

1975 

Talleres Tipográficos Bazar Jota 

Gritos de am 

Juan Antonio Villar García 

Colección particular Zamora . Biblioteca 
Pública del Estado .' 

1976 

Talleres Tipográficos de Jacinto González 

6 pee*, i Je Z -,"• -'"a •• una inf 

is H n Fundidor 

Biblioteca Pul 



eócon eócoQcQcícL 
cu 

L A P A L O M A E S C O N D I D A 
E N L A P E Ñ A 

RASGOS DE SU VIDA 

1977 

Benedictinas 

Antonio Pedrero, il. cubierta 

La paloma escondida en la peña 

Pilar Vega Iglesias 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

CONVIVENCIA 

leiíail ioclilB HH «mtMir 1 6«íai de 
Tnbajt p«a k V O'f <e 1.1.1. 

Julián M,' de la Fuente Mangas 

Julián • M.' de la Fuente Mangas 

CONVIVENCIA 

obo/o poro la 2." Etapa de E. G. . 

1977 

ZARTES 

F.Trapero, Debesa, ilustradores 

Convivencia: lecturas para comentar y guías de 
trabajo para la 2 a etapa de E.G.B. 

Julián M a de la Fuente Mangas 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 

Estado. Zamora 

T f l l M a " " s m ° 
Comunismo 
Capitalismo 

r ¡ CRISTIANISMO 
Neo-marxismo 

\4^m por el socialismo 

% aáJSM ¿Porqués 
I comunismo? 

MARXISMO O 
1

 Z A CRISTIANISÍ O 
J902 

santidad m üma. Este no"dejaba de ser un parangón 

'a nos lo d . « el Evangelio. Aquella imtlt 
preparada. 
Cnsio y si 
al lado de Barrabás y pidieron la muerte de Crisio -

Nueve 'Vrangón : Marx o Cristo. Por un lado. 

• • - : • • • • • 
a religiosa, y que un dia se présenlo a n l c 

J t A A J •OSTASIA D E DIOS y et rechazo de 

ro lado aparece Crino que vino a esle m 

la redenci 5n de los hombres no con oro o piala. 

CRISTO AYER. HOY Y SIEMPRE 

1978 

Monte Casino 

Marxismo o cristianismo 

B. Martín Sánchez 

Biblioteca Pública del Estado. / 
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1 ^ 

C U L T U R A L 

E s t a t u t o s 

E S T A T U T O S 
B «Aceña Cultural» 

JIPI -.-? CA.IADE AHORROS 
PR( )\ INCIAI [Tf. ZAMORA 

Oigonixocion y 
Ilcconi loción 

1978 

l m P - Raúl 

Estatutos 

¿ c e na Cultural 

" a- a España 
E s t ado. Zamora 
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amora Biblioteca Pública del 

1978 

Monte Casino 

Teoría de la memoria en Santo Tomás 

Candido García (O.P) 

Biblioteca Pública del Estado Zamora 

1979 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Memoria 1978 

Caía de Ahorros Provincial de Zamora 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 



LA AROTJI-
TECTURA 
POPULAR 
DZAMORA 
DIBUJOS 
DE A L . 
ESTEBAN 
RAMÍREZ 

DBTUiTOS TIPOS í e vewVMS 

1979 

Imp. Bazar Jota 

Ángel Luis Esteban Ramírez 

La arquitectura popular de Zamora: dibujos de 
A. L Esteban Ramírez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

A L F O N S O DE P E N A L O S A 

IMPROMPTUS 

MIENTRAS EL DÍA 
PIERDE CLARIDAD 

¿&J&& 

QjqruLei&gJanxtt 

-2328 &c <¡¿<xurni(U„§eUu&t. c&& 
. guale <&VaíU,J3$£r 

RECUERDO A TRES POET 5 
ZAMORANOS 

JuglO Alejo ll»3«-1979| 
Ignacio Sarda (1915 -1979) 

Alfonso de Peñalosa (1911 - v. 

Poemas da Alejo, BwdA y PeftolOSA Br 

o.gwua: Aceña Cultural e» totoy^w m ta Casa de C, 

Solón de ocios de lo Casa de Cultura - 30 jume 

(.tfísrwíeí') 

1979 

Imprenta Bazar Jota 

Impromptus y Mientras el día pierde claridad 

Alfonso de Peñalosa 

Colección particular. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

1979 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Pliegos de cordel a tres poetas : ¡! l j t 0 C | 

(1936-1979), Ignacio Sarda (191 b I97V). 
Peñalosa (191 1-1979) 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 



san ped.ro de la nave 
texto: miguel ángel mateos rodrigue 
dibujos y fotografías: ángel 1 esteban 

f ^ 2 , £>.!<*? 

MEMORIA g 
MEMORIA g 

F.MORIA E 

1979 
1 9 7 9 

hífyn ¿uituJ 

1 

"lora 
G r á f i « S Í aldodeZamc 

Memoria 1979 

C * de Ahorros Provincial de Z; 
Bib l l°teca Pública del Estado. Zamora 

1980 

Imp. Bazar Jota 

Ángel Luis Esteban Ramírez, diseño, dibu
jos y fotografías 

San Pedro de la Nave 

Miguel Ángel Mateos Rodríguez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1980 

Monte Casino 

San Martin Cid' fundador v primer abad del 
Monasterio Gsterciense de Va ; 

Ernesto Zaragoza Pascua 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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TBi i no • b -i ut¡ Jumo- i9tíu asssssss«..««« 

/?-¿i.**e 5 

i Congreso 
Nacional 

sobre 
los Jubilados 

y la Jubilación 

1980 

Monte Casino 

I Congreso Nacional sobre los jubilados y la 
jubilación 

Fundación Ramos de Castro para el estudio y 
Promoción del Hombre 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

CANTO AL AMOR 
/ Centenario del nacimiento de san Beniti 

ÁNGEL FERNANDEZ BENEITE. 

ESPIRALES 

¿.ijahalei 

1980 

Monte Casino 

Canto al amor: X V centenario del nacimiento 
de San Benito 

Martín María Díaz 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1980 

Graf. Hermes 

Espirales 

Ángel Fernández Benéitez 

Caja España. Zamora ; Biblioteca 
Estado. Zamora 
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aloración del Impacto 
Socioeconómico 

le la Central Nuclear 
Je Moral de Sauago 

" ^ r " 

BIENAL DE PINTURA 
CIUDAD DE ZAMORA 

I CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRC LA 6SFAÑA OLVIDADA^ 

LOS JUDÍOS 

Zamora (España). 18 -19 -20de junio - 1981 

VI BIENAL DE PINTURA 

«CIUDAD DE ZAMORA» 

A N T O L O G I C A BIENALES ANTERIORES 

Z C ' X 3 = J = S O !N7 - J A C i O N A L 
S O B R E 

L A E S P A Ñ A O L V I D A D A : 
L O S J U D Í O S 

ANTE LA VI BIENAL DE PINTURA -CIUDAD DE ZAMORA-

Jambrina 

foración 
C-ntral Nuc 

- a r n a r a O f h - . . i l d e C o 

3lbíioteca Publir 

'mpacto socioeconómico de la 
l r de Moral de Sayago 

mercio e Industria 

a del Estado. Zar 

1981 

Gráficas Heraldo de Zamora 

José María Laperal, il. cubierta 

VI Bienal de Pintura Ciudad de Z a m o r a y arito-
lógica Bienales anteriores 

Ayuntamiento de Z a m o r a 

Biblioteca Publica del Estado. Z a m o r a 

1981 

Imp. Raúl 

I Congreso Internacional sobre la España olvi

dada, los |udios 

Fundación Ramos de Cast ro para el Estudio y 
Promoción del H o m b r e 

Biblioteca Publica del Estado Z a m o r a 
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""T^^VJETW—ÍI M^J^^&MÍ ^ri^'Zi.rrT- '^r i - M^J^^&MÍ 
r r r r r z í r r ^ r : 

1981 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Toyi Pereira y Carlos Andrés Fernández, 
diseño e ilustración 

Ilustradores de libros para niños: [exposición] 
Casa de Cultura de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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ü, .¡¡Ü^JH B E 
AHQRKfiS 
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MF 
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1* 
E L* MF 

M E 
1* io 

1 R 1 A 
.1 81 

JHM 3¡Lp 
81 

5! 
ja de' 

forros'; 

1982 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Memoria 1981 

Caja de Ahorros Provincial de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

XI feria 
de cerámica popular 

JrM 

1982 

Gráficas Heraldo de Zamora 

XI Feria de Cerámica Popular 

Ayuntamiento y Dirección Proviru 
de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

de Cut 

I 



MANUEL RIVERA LOZANO 

vtmoseM 

si R ivera Lozano 

ERMOSELLE TRÍPTICO 2 A M O R A N O 

C O N LA MAR AL F O N D O 

COOMONTE 

L O S 

N I V E L E S F U N C I O N A L E S 

^ f e D É L A 

O B R A DE A R T E 

O B R A D E 

JOSÉ LUIS C O O M O N T E 

U N A L E C T U R A 

E S T R U C T U R A D A 

m i 
M si v 

1982 

l m P - Bazar jota 

^ ° n ¡ o Pedrero, Ángel Luis Esteban 
Kamirez, ¡i. 

Fermosel¡e 

M a n u e | R ' v e . a Lozano 

Blbll°tecaPubl,ca del Estado. Zamora 

1982 

Imp. Raúl 

Luis Quico, ilustración 

Tríptico zamorano con la mar al fondo 

Jesús Salgado Alba 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1982 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Sonsoles Vallina, diseño 

Coomonte: [exposición] Sala de : •: 
Casa de Cultura de Zamora 

Bibhoteca Publica del Estado Zamora 
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HENRY M 

ftbyfte 

1982 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Henry Moore, grabados: [exposición] Casa de 
Cultura de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

ANTIPOEMAS 
DE 

EMILIO VAQUERO LUl 

ENTRE MSñ 
Y LLANTO 

ANTONIO REDOLÍ 

3 Martínez <\* (.¿hidalga 

1982 

Jambrina 

Pepe Alba, Alfonso Bartolomé, Carlos Andrés 
Fernández...: [exposición] Casa de Cultura 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1982 

Imp. Raúl 

Entre risa y llanto: antipoemas 

Emilio Vaquero Luis 

Biblioteca Pública del Estado. Zamoi 
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r 
ENCUENTROS 

RARA LA AMISTAD 

AMISTAD HISPAMQ-JUDIA 

ZAMORA-7-9 de OCTUBRE-1983 

i \<:n-;.\TRO.- i ' \R\ i . \ A M M A P 

A.MÍSTAD ¡n>lM\0-Ji'!'!A 

í 

1983 

Centros !¿ amistad: amistad hispanc 

S d o A " Z d m ° r a ; B l b l l o t e « Pública del 

1984 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Memoria 1983 

Caja de Ahorros Provincial de Zamora 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1984 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Ricardo Flecha, fotógrafo 

Torre Cavero: [exposición] Caía de Ahorros 
Provincial de Zamora 

Alberto de la Torre Cavero 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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ESTUDIO SOCIOLÓGICO SO BRE CUESTIONES MUNICIPALES 

1984 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Estudio sociológico sobre cuestiones municipa
les en Zamora: [encuesta realizada por] 
Instituto IDES 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 
Estado. Zamora 

320 

<P< 
• PLIJ*COMUN(C*O«N 

•Hllllil 

Sobre el cartel 

1984 

Imp.Jambrina 

Carteles: [exposición itinerante] Caja de 
Ahorros Provincial de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

LEÓN 
1884 - 1984 

FELIPE 

antología poétic 

1984 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Antología poética 1884-1984 

León Felipe 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

I 



Los señoríos de la Iglesia 
en la tierra de Zamora, 
siglos XVI-XIX. 
Los procesos 
desamortizadores 
de la riqueza señorial 

Atilana 
Moreno Sebastián 

. .«Wu.U.'wrí ' . , .» .„,Ui~¿ 

' EVU. 
fflm\M\ 

CONSTITUCIÓN 
TITULO PRELIMINAR 

la «Bienal deZamc ra 984». me es£ 
nar algunas ideas al brigo de una 
iniciativa a laquee ug 

edición es haber US ituido los pri 

fugaz prestigio qi L o. E 
sión, en cambio, e a tenido 
asignar los recurs 
para la adquisíció aquellas obí 

de voto 
Procedimiento qu ospecho fav 

nd 
plia participación en el futuro, corr 
pia ciudadanía de Za ñora. 

la «Bienal de Zamora 984», mee 
brigo de ur 

9 atoh 
nagn fica 

Sin 

fugaz prestigio qu 
cios culturales a rr a< 

do más an 

En 
fe! 

s be „efi. 

asignar ios recurs 
para la adqutsició 

Procedimiento qu ;{ ospechc, fa ¡f 
spor 
sque 

adc 

pita participacic 

Gráfi l c a s > raido de Zamora 

Constitc 5 n española 

Vntamien 

so 'Dnoteca CV i c ~ -, 
ublir, H i r P a n a ' Z a m ° r a ; Biblioteca 
U b l l c a del Estado. Zamora 

1984 

Imp. Raúl 

Los señoríos de la Iglesia en la tierra de 
Zamora, siglos XVI-XIX 

Atilana Moreno Sebastián 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1984 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Vil Bienal de Pintura Ciudad de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 



hsS <j 

Cambio Social 
Y Cambio Político 

en la 
Provincia de Zamora 

1985 

Imp. Bazar Jota 

Carlos Sendín, diseñador 

Cambio social y cambio político en la provincia 
de Zamora (1950-1980) 

José Luis Prieto Serrano 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

7AWM.1 

ver tenclayhacéra 

K S S - V " r J ^ , 5 ° 
a Segovla, a 

leonesas, re 

los especieros 

y este pensarr e...... B l a D 1 U n f 1 ^ 
¡as páginas de est. - . , - : • s&ss-

ü objeto de complet 

al total de España del 2.99%. 

OROGRAFÍA 
sistema orografico e: 

1985 

Graf. Heraldo de Zamora 

Tiza, diseño 

Zamora: agenda 85 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública del 

Estado. Zamora 

1985 

Imp. Heraldo de Zamora 

La Real Casa-Hosp ic io de Zamora 
social a marginados (1798-1850) 

María Isabel Galicia Pinto 

Biblioteca Pública del Estado. Zanv 

.istencia 
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ANTONIO GUEROLA 
gobernador de zamora 

1853-1854 
MEMORIAS 

VA JUVENTUD A C T U A L 
ZA Y SUS VALORES 

•2009 

SBpiíSsif 
n 

LA JUVENTUD ACTUAL 
Y 

SUS VALORES 

1985 

l m P - G ^ is Heraldo de Zamora 

ni administración en la pr 
, r n o Gobernador de ella.. 

™ o r i [ ' ni administración en la provincia 
a e Zamora rnmnr.^k _, , „ 

-i °nioGuerola 

'blioteca ca del Estado. Zamor, 

1986 

Imp. Hera ldo de Zamora 

Sonsoles Vallina, Concha San Francisco, 
diseño 

8 Bienal Ciudad de Zamora Escultura Ibérica 
Contemporánea 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1986 

Monte Casino 

La juventud actual y sus valores: lección inaugu
ral del curso 1986-1987. Seminario Mayor de 
Astorga 

Blas MiguélezVara 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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*ísa 

HISTORIA de 
laEDUCACJOM 
en ZAMORA 
el nacimiento 
del sistema 
escolar 
1800-1850 
Leoncio 
Vega Gil 

tomol 

;¿v 

. 
^ ^ 

1986 

Imp. Heraldo de Zamora 

Historia de la educación en Zamora 

Leoncio Vega Gil 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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- J ^ 
•¿r % 

1986 

Imp. Raúl 

Ponencia política de organización IV Congreso 
Provincial, Zamora 14 y 15 junio, 1986 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1986 

Imp. Raúl 

Ramón Abrantes, ilustración 

Sangre colgada a garfios: poemas 

Waldo Santos García 

Caja España. Zamora ; Biblioteca Pública 

Estado. Zamora 

de 
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SDlDIl i lzlJ 

- CONCEPTOS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS • 

COMENTARIO ESPIRITUAL 
SOBRE 

% L A R E G L A DE SAN BENITO 

O 

DEI SILENCIO 

lmP-Bazar , t a 

habb HgUn'"' "3 "' v a n a c i ó n dialectal: estudio del 
a b | a de Flores de Aliste 

Jar Caí -

Biblioteca Púb 
González Ferrero 

: i |'ca del Estado. Zamora 

1987 

Gráf. Heraldo de Zamora 

Centrales hidroeléctricas 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1987 

Monte Casino 

Breve comentario espiritual sobre la Regla de 
San Benito 

I. Denis Huerre 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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/IRTE 
ESMÑDL 

0CMBVF0R4NE0 

Lucio Muñoz 

1987 

Gráf. Heraldo de Zamora 

José María Gamazo, foto cubierta 

Arte Español Contemporáneo en la Colección 
de la Fundación Juan March: [exposición] inau
guración de la sala de exposiciones del nuevo 
edificio social de la Caja de Zamora... 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

— informe -
19 8 7 

análisis sociológico de la ciudad de zamota 

INTRODUCCIÓN 

FERIA 
PRODUC )S 
DÉLA 
TIERRA 

Coja de ñho»o/ ele Jalóme 

Apícola Za 

EL SERVICK) D€ AGUA TOTABLE 

1987 

Gráf. Heraldo de Zamora 

Zamora informe 1987: análisis sociológico de la 
ciudad de Zamora 

Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento 
de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1987 

Gráf. Heraldo de Zamora 

V Feria Productos de la Tierra 

Asociación Zamorana de Empres -

Biblioteca Pública del Estado. Zan J 
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¡ prrner conareso nacional de 
i • ••. co'adbs dé serrara santa 
• '-. zaras 5/8 febrero B8/ 

EXPOSICIÓN 
ARTISTAS ZAMORANOS 

POR LA CRUZ ROJA 

J . IGNACIO PARRILLA 

• • • w^il " • • + • • 

+ + 
* 
• • • • 

+ 

1987 

G r á f H ^ de Zamora 

J ° S é W ^rrilla, diseñador 

•• 'gnacio Par. ;,. r . . , 
n e s d , ; Lexposicion] Sala de exposicio-

a C : le Cultura de Zamora 
'"'Situto dp F +, ,A' -v 
0 c a m • u d l ° s Zamoranos Florián de 

ibl °teca Públir a del Estado. Zc 

1987 

Gráf. Heraldo de Zamora 

I Congreso Nacional de Cofradías de Semana 
Santa: Actas 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1987 

Gráficas Heraldo de Zamora 

José María Laperal, il. cubierta 

Exposición artistas zamoranos por la Cruz Roía 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

m 



HERÁLDICA MILITAR c % 

EiU mueitra 

UNIFORMES MILITARES 

1987 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Exposición homenaje al ejército 

Grupo Filatélico y Numismático de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

^3 
ESTjJJUfl. DIRECTAS 
PARA LA INSTALACIÓN 
DE USOS CULTURALES. 
E Q U I P A M I E N T O 
¥ REVITALIZACION DEL 
p jy j f lg f l HisTORinn 
B E j A M o R A §fl§|L 

j y f ^ ' A o H O C I O » C U L T U R A L ^ 

u .quIE.T» DEZ.HO». K O - v b J 

i j j m m n i R i f s u s 
FB^awrisrn snunzA 
A R Q U I T E C T O S 

fjfc 

usnio 

R S S :É|§fT~ 

a-11 

1987 

Estudio director para la instalación de usos cul
turales, equipamiento y revitalización del con
junto histórico de Zamora 

Leandro Iglesias, Francisco Somoza 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1988 

Imprenta Raúl 

Orígenes de la Diputación Provine 
Zamora, 1813-1823 

Pablo Martín Bobillo 

Biblioteca Pública del Estado. Zarmr 
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¡5. 1 4 W£m 
1 \ { \ 

la arquile* fnni > 
lo» arquitecto* 
del encañone 

Zamora 1920195U 

)<>**' l u í * l i aqo V taqo raquero 

. C Í E . : . - O : - G C «:'.'?=:• 

LA ARQUITECTURA Y LOS ARQUITECTOS 
DEL ENSANCHE 

ZAMORA 1920-1330 

Gráfica Heraldo de Zamora 

A n g e l L u i s Esteban Ramírez, diseñador 

B ' e n a l d e p |ntura Ciudad de Zamora 
B l b l i°tec': Pública del Estado, / a m o a 

329 

1988 

Imp. Bazar Jota 

Carlos Evangelista, il. cubierta 

l a mascara li 

|ose Mana Gómez Gómez 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 

1988 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Ángel Luis Esteban, diseñador 

La arquitectura > > arquited '-N • ' 
':• , i^20- l Q 50 

. iquero 

teca Pubka .-• 
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CAMFASA DE TEATRO ESCOLAR 

• SeiWdo deí u*bafú cotemvo y r«f*tn p." =! • "tajo * *™ 

campaña teatro escolar 
< j 0 6 — — 

QQL'ZMA GENERAL M 
«LA FIESTA DE LOS DRAGONES. 

ncMA ARTKTKA/TXCMCA 

D K f , M W I M K A * A * r 

OSCMO CARTEL 1 

espectáculo infantil 
^ ^ 

1988 

Campaña de teatro en la escuela: proyecto 

Cooperativa Teatro Achiperre 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

DIBUJOS -DE- - - ^ ^ t v 

•iNABRIÁ'*^ 
MANUR BAEZ MEZQUITA 

1988 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Asunción Almuiña, diseño 

Doce y Cuatro: pintura y escultura: [exposición] 

Casa de Cultura y Centro Cultural Caja de 
Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1988 

Gráf. Heraldo de Zamora 

Juan Manuel Báez Mezquita 

Dibujos de Sanabna: [exposición] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamo> 
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Claudio Rt> 

• 

N'JUROS»: E N B U S C A DKI. PARAÍSO PERUÜX) 

l AVIRGEN 
MARÍA 
EN LA ICONOGRAFÍA 
DE L A DIÓCESIS DE 

ZAMORA 

s$Z?£ é) 

_ «í 

mprer. R a u ) 

Á n ? e l Luis Esteban Ramí rez, diseñador 
Conjure. 

Claudio Rodríguez; edición e introducción de 
L ü Q a no García Lorenzo 

Bibliot-eca Pública del Estado. Zamc 

1989 

Imprenta Jambrina 

Toyi Pereira, diseño 

Carlos Andrés Fernández: pinturas.Toyi Pereira: 
tapices [exposición] 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1989 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Carlos Andrés Fernández, diseñador 

La Virgen Mana en la iconografía de la Diócesis 
de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 
B FLORIAN DE OCAMPO 

recuperaron 
ecológica de 

tierras marginales 
del w zamorano 

RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE 
TIERRAS MARGINALES DEL 

W. ZAMORANO 

FONDOS DE ARTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

FCO. JAVIER D I LA PLAZA SANTIAGO 
JOSÉ NAVARRO TALEGON 
JOSÉ CARLOS BRASAS EGIDO 
TERESA ORTEGA COCA 

DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

1989 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Recuperación ecológica de tierras marginales 
del W. Zamorano: memoria final 

María Dolores Matías Sánchez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1989 

Gráficas Heraldo de Zamora 

Fondos de arte de la Diputación de Zamora 

Francisco Javier de la Plaza Santiago... [et al.] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1990 

Heraldo de Zamora 

Primer Congreso de Historia de Z<i ñora 

Instituto de Estudios Zamoranos Floi ián 
Ocampo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamor.i 
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Declaraciones a la Regla de 
san Benito y Estatutos 
para los Monasterios de la 
Federación Castellana de 
España. 

Waldo Santos 

%\i 
D Í A A D I A 

hJ 

R.W-SV'S" 

Declaraciones a lu 
Regla de san Benito 
y Estatutos para los 
Monas ter ios de la 
F e d e r a c i ó n Caste
l l a n a de E s p a ñ a 

kUl 

Waldo Santos 

'i;t:'-

1990 

M °nte Casino 

Declaraciones a la Regla de San Benrto y esta-
s para los monasterios de la federación 

castellana de España 

Blbl'°tecaPubl,ca del Estado. Zamora 

333 

1990 

Gráficas Hermes 

Del atardecer de Iberia: relatos 

Waldo Santos 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1990 

Imprenta Raúl 

Antonio Redolí, il. cubierta 

Día a día 

Luciano García Lorenzo 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 



Tecnología Informática 
x 
x 
* 

Informática Básica 
Sistemas Operativos 
Circuitos Lógicos 

V 

Tecnología 
Informática 

informática Básica 
Sistemas Operativos 
Circuitos Lógicos 

Sistemas 
, Operativos 

,Att ' A* TREE 

4T 6: 

na 

1990 

Imprenta Siris 

Tecnología informática 

José A. Martínez Ruiz, F.J. Guillen Urteta 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

D I B U J O 

COLEGIO UNIVERSITARIO 

7 DE DICIEMBRE 1990 

V-i^ 

m «i—* 

CONSIDERACIONES SOBRE E 

, K X P l i S l t ' l O N A N T O l . f K 

FONDOS E T M >i • 

HIHLIOG] 

1990 

Imp. El Heraldo de Zamora 

10a Bienal Ciudad de Zamora: Dibujo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1990 

Imp. Gráficas Heraldo de Zam a 

Carlos Andrés Fernández, diseñador 

Fondos etnográficos, artísticos y bib í * 0 5 

de la Caja de Zamora: [exposición ¡ 

Caja de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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E L T E R C O 
D E 

Z A M O R A 

omance 

W S 
U N A BRIZNA 

DE LIBERTAD 

s 
2A snr. 

5027 

LA CULTURA POPULAR EN SANABRIA 

E L T E R C O 
D E 

Z A M O R A 

U N A BRIZNA 
DE L I B E R T A D 

(Romance de ciegos) 

hMORfi 

: -iRWH SfiMTfi 

ORRiQUiTR 

ZflMOffB 
EKJ 

CñFÍDEfJfiL ClSWEROS 

LR BURRADA 

I * 

Z a m o r a 
V i r i a t u d a 

1990 

Gráficas M e r m e s 

F r a n c i s c c Guarido, ilustrador 

Z^ol V I M S X ^ POmanCe ^ Ge§OS: 

F r a n c | 5 c o Molina Martínez 

B ¡ b l l°tecaPubl,ca del Estado. Z a m o r a 

335 

1991 

Imprenta Raúl 

Una brizna de libertad 

|osé l uis 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1991 

Imp. Heraldo de Zamora 

La cultura popular en Sanabna 

F. Krüger 

Biblioteca Pública del Estado. Z a m o r a 



EN TOSN0 ¿tfe-eRCULO 

1991 

Imp. Gráficas Heraldo de Zamora 

Carlos Evangelista, diseñador 

En torno al círculo, no al cerco: [catálogo expo
sición] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Caja España «5P 

1991 

Imprenta Jambrina 

Escultura contemporánea en la colección de 
Caja España 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

HERMINIO RAMOS PÉREZ 

HERMINIO R A M O S PÉREZ 

% 

LÍRA ROTA 

íA¿:,r 

1991 

Monte Casino 

Carlos San Gregorio, ilustrad' 

Lira rota: poemas 

Herminio Ramos Pérez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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cJjiba. zn La íPintwta 

m 
BEi 
co 
CÍA 
D: 

4RRIBAS, ALFONSO BARTOLOMÉ, DANIEL 
CHEMA CAST1LVIEJO, FERNANDO CHA 
JS GALLEGO MAROUINA. JOAQUÍN GAR 
•RE JOSÉ CARLOS GUERRA, ANTONIO PE 
TilLIO PRIETO. AGUSTÍN RENILLA, RICAR 
NDO ALBERTO DE LA TORRE CAVERO 

J O R N A D A S 
S O B R E 

ZAMORA, SU ENTORNO 
Y AMERICA 

Sanaüriía zn la íPíntuia 

ZAMORA Y AMERICA 

5 de las Jomadas celebradas en Zamora 
los días 4., 5 y 6 de abril de 1991 

1991 

H>ren Heraldo de Zamora 

Asunción Almuiña, diseño 

Sfnabria en la p,ntura: [exposición] Casa de 
altura de Zamora 

B , b l l ° t e c a P u b l l c a d e | E s t a d o Z a m o r a 
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1991 

Imp. Heraldo de Zamora 

Zamora y América: actas de las Jornadas cele
bradas en Zamora los días 4, 5 y 6 de abril de 
1991 

Instituto de Estudios Zamoranos Flonán de 
Ocampo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1992 

Imprenta Heraldo de Zamora 

Arte Joven de Castilla y León; fotografía 92 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 



s4e!?Q IA 

«¿Esteban 

1992 

Imp. Raúl 

Esteban [catálogo exposición] 

Manuel Esteban Lamas 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

| = Í 3 E 1 g Junta de DIPUTACIÓN 1 
S i wwngn» í:fl Castilla y Uón (te ZAMORA 

1992 

Heraldo de Zamora 

I Ia Bienal de Pintura 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1992 

Imprenta Jambrina 

Carlos Andrés Fernández, diseñador 

Sayago a la luz del Catastro de Ense ida 

José Manuel Castaño Blanco 

Biblioteca Pública del Estado. Zamou 
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) Ñ O B A R R E I R O 

rRAFlA 
O 

PH 

o 
E S T E Z 

A N T O N I O N A T A L A L V A R E Z 

ONTE»É 

LA PARTICIPACIÓN EN 
GABRIEL M A R C E L 

La participación en Gabriel Maree! * 

). BLANCO, ROJO Y ORO: DISUELVE V COAGULA 

J A V I E R 

N 

i I 

V 
A 
L 
D 
E 
R 
A 
S 

1992 

H e r aldc de Zamora 

Toño B arreiro, diseñador 

lono T e i r ° : [exposición] Sala de 
Paciones de la Casa de Cultura, Zamora 

3'blioteca Public , | l c a d e l Estado. Zamora 

1993 

Heraldo de Zamora 

Eduardo Millán Zamorano, diseñador 

Fotografía contemporánea: exposición itineran
te por Castilla y León 

Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura 
y Turismo 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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1993 

Monte Casino 

La participación en Gabriel Marcel 

Antonio Natal Alvarez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 



PROLOGO 
El humor es el pañuelo para enjugar el 

llanto en este valle de lágrimas y hacer florecer, 
sin solución de continuidad, ¡a sonrisa. Sala el 
humor es capaz de volver del revés esta 
tragicomedia que es la \ida e hisopearla can 
el néctar del humorismo, ciencia y arte del 
saber estar más allá de las cosas, del bien y del 
mal, y amasarla con ¡as ingredientes del 
escepticismo y de la 
agrio y convertirlo, al 
barniz del "aué-le-\ 

extraerle el jugo 
en agridulce, drirarla con el 
a-hacer" y distorsionarli 

Caja - España, caja de ellos. 
caja grande, caja hermosa, 
caja cajón, 
caja - fuerte. 

Caja tuya, caja - propia, 
caja que no desencaja, 
que para ta genie baja 
ésta es la única caja. 

1993 

Gráficas Hermes 

Francisco Guarido, ilustrador 

69 carasblandas y caraduras en caricatura 

Francisco Molina Martínez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

! i-qsnuliljiiil CU iMStilta }' /.íli.7 

Cerámica medieval y moderna 
de Zamora 

Arqueología en Castilla y Leí 

Cerámica medieval y moderna 
de Zamora 

1994 

Imp. Heraldo de Zamora 

Cerámica medieval y moderna de Zamora 

Araceli Turina Gómez 

Biblioteca Diocesana. Zamora ; Biblioteca 
Pública del Estado. Zamora 

I n u n d a c i ó n 
Felipe Hernández Vélez 

P-ríEr; 

-¿A= 

1994 

Imp. Heraldo de Zamora 

Elias + Santamarina, diseño 

Inundación 

Felipe Hernández Vélez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamoi 
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SANTOS CU» 

A M M I U P»MW-IMC 

ANA ZAWWtOlA 

1 
4—> 

.a. 

M A P A S 
S A N T O 
ENTIERRO 
EN ZAMORA 

ID E C A S T I L L A Y L E Ó N l 

Pintura 

° ^ 1 

índice 

SANTOS CÍO 

\ 

i 
p r , -

ni 

1994 

Srentajambrina 

apas: [exposición]Toño Barreiro, Javi< 
carpintero, Santn. r¡H Á „ _ i _ r v . . Santos Cid, Ángeles Pedr 

goza 

' b l l o t e c a Pública del Estado. Zamora 

E n«bo. Ana Zara 

1994 

Imp. Jambrina 

Carlos Andrés Fernández, diseñador 

Santo Entierro en Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1995 

Heraldo de Zamora 

Ana Manteca, diseño 

Arte joven de los 90 de Castilla y León; pintura 

Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura 
y Turismo 

Biblioteca Pública del Estado Zamora 
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HISTORIA DE ZAMORA 

EL PALEOLÍTICO 

m 

1995 

Imp. Heraldo de Zamora 

Historia de Zamora 

Juan Carlos Alba López, coordinador general 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

LObO 

Qf) 

vith M K hinQ 

BALTASAR I.OBO V SU ML'NIX) 

1995 

Imp. Heraldo de Zamora 

Ángel Luis Esteban Ramírez, diseñador 

Lobo 19 10-19 I 3: esculturas y dibujos: exposi
ción... 

Diputación de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1995 

Imprenta Jambrina 

Toño Barreiro, diseñador 

9 with something:Toño Barreiro, M¡J '' 
Copón... [et al.] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamoi i 
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f(!l 

XBCIAMENTODE 
•KBGIME\ INTERIOR 

y cultura 

1995 

l m P-Jambhna 

n regional sectorial de acciones frente a la 
oclusión ;ocial: 1995-1998 

J n a de Castilla y León, Consejería de Sanidad 
y B|enestar Social 

íibliot. 
e c a P ú b l ' c a del Estado. Z¡ 

1996 

Heraldo de Zamora 

Fotojoven 96 

Junta de Castilla y León 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1996 

Gráficas Hermes 

ÍES Río Duero: reglamento de régimen interior 
Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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i j i LJ L l 

si m m 

Ignacio Pérex-Jofr í 

Et bolígrafo « i un objeto muhiuio. que hoce lai V K M 

d«taaoo qua s* prolonga d*«J« la boie arcuíor hu*ca, g'a-

1996 

Imprenta Jambrina 

Toño Barreiro, diseñador 

Ignacio Pérez-Jofre: [exposición] julio 1996 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

> ,- " ^ ' 5 - ^ 
Ir] X ¡i 

-" r€§? 

-* 4 .JOSÉ/M. 3 MEZQUffA GULLÓNy 

• . P i J „ . 
f YfM 

1. ^ ^ 

1996 

Heraldo de Zamora 

José M a Mezquita Gullón: [exposición itinerante] 

Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

! Fernando fieguerss Grande 

Mfo % 

San Pedro 
de la Nave: 
Una Iglesia en 
busca de autor 

EL LUGAR. EL TIEMPO. EL OLVIDO 

val]* atácm, próximo al tmbakt ¿d Eda 0 U C m^lUÍ Su rr, 

fjj Jt allí» y trago»» a<nbo. paar. ublipdu Jet rio cuyo v 

,1 N „ « . I. i„,o. i S k U J I 

i i t .vNW-TJj i rá* IM--. 

»vi£T vi pvm 
H i t ¡ E'lHOSHiBtf. 

1996 

Heraldo de Zamora 

San Pedro de la Nave: una iglesia ei 
autor 

Fernando Regueras Grande 

Biblioteca Pública del Estado. Zamo 

iusca i 
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* 

a SOL 

MARCAS DE 
LA CASA 

TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO 

Toño Barreiro 
Miguel Copón 

María Luisa Fernández 
Elena Lapeña 

Juan Loeck 
Chelo Matesanz 

Marina Núñez 
Ignacio Pérex-Jofre 
Juan Carlos Román . N A L 

^ J D A B 
ZAMORA 

to*»,'*rrr«¿ro 

lili II Jfr 

I * ÓÍÍÍÍJÍ!^ 

1996 

lmPren : Zamorana 

M l r ¡am Sánchez Cuesta, diseño 

elección El carro del sol 

Lucerna 

Púb ™ Particular. Zamora; Biblioteca 
l c a del Estado. Zamc 

1996 

Heraldo de Zamora 

Toño Barreiro, diseñador 

Toño Barreiro. Miguel Copón. María Luisa 
Fernandez... [et al.]: [exposición] Casa de 
Cultura. Zamora... 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 

1996 

Heraldo de Zamora 

Carlos Evangelista, diseñador 

XIII Bienal Ciudad de Zamora 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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AGUSTÍN 
GARCÍA 
C A L V O 

Cinco inéditos 

de 
G r u p o s 

CANCIÓN DE M A Ñ A N A N 

dúos 
a g r u p a c i o n e 
. ú s i c a jov 

IAPASIÓN 
— P O R — 

ZAMORA 

* 

¿o?/Hat. 

© 

B8áa!sJ£5;gewJKS 

1997 

Imp.Artime 

Diseño de Dios, diseño 

Cinco inéditos 

Agustín García Calvo 

Biblioteca Pública del Estado Zamora 

1997 

Heraldo de Zamora 

Aquí comunicación, diseño 

Guía de grupos 1997 

Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Ciencia 

Biblioteca Pública del Estado Zamora 

1997 

Heraldo de Zamora 

JAUS comunicación, diseño 

La pasión por Zamora: guía de la Sen ' ( 

Diputación de Zamora. Gabinete de 
Comunicación 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Santa 
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B A R R £ : H : 

EL RASTRO DE LO SUBLIME 

1997 

l m P - ; -mbrina 

Toño B arreiro, diseñador 

Ton 
o Bai-neiro: [exposición] La Fábrica. Abarca 

de Campos... 

B l b l |oteca Públ,ca del Estado. Zamora 

1997 

Imp. Jambrina 

Elena Lapeña.Toño Barreiro, diseño 

f lena l apena [exposición] Centro Provincial de 
Artes Plásticas y Diseño. I a Habana 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 

1998 

Heraldo de Zamora 

Carlos Andrés Fernández, Carlos Piñel 
diseño 

La belleza que protege pyena popular en el 
Occidente de Castilla > Leen 

Caía España 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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•Bsom 

s bwnquwíe». tudw y Upima* Sin emb*f#j, > 

1998 

Imp.Jambrina 

Conocimientos, actitudes y hábitos de la pobla
ción general de Zamora en relación al 
VIH/SIDA 

Marta García Solano... [et al.] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Jsnótante 
de un solo amor 

Attrdecer (luz de un 

ANTOLOGÍA 
DE POETAS 
ZAMORANOS 

£1'¿terna Jetante 

Todo renace y fluye 

stn importarte el rumor 

que con frecuencia tas m 
trincan sin ftran pudor 

Sirviéndose de ka r 
que correrí lenu o h 
con pasión a *ida o rr 

u coraion hecho enmienda 

1998 

Imp. Cubichi (Benavente) 

El eterno instante de un solo amor 

Maximino Furones 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1998 

Imprenta Provincial 

Ángel Luis Esteban Ramírez, diseñe 

cubierta 

Nacidos en los 50: antología de poetas /.. noranos 

Concha María Ventura Crespo, selección 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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LA INDUMENTARIA TRADICIONAL 
EN ALISTE 

Gustavo Cotera 

t 

1998 

heraldo de Zamora 

ornando Lozano Bordell. diseñador 

e n a l d e Pintura Ciudad de Zamora 
B ib l l°teca Púbüca del Estado. Zamora 

1998 

Heraldo de Zamora 

Toño Barreiro, diseñador 

Iluminaciones lógicas 

Toño Barreiro 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

1999 

Imp. Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Ángel Luis Esteban Ramírez, diseñador 

La indumentaria tradicional en Aliste 

' /o Cotera 

Biblioteca Publica del Estado Zamora 
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• ~-M.il 
M-ZQUITA»lia¿UJ¿V< 

A MEZQUITA, TRES DESPROPÓ
SITOS Y UNA INVASIÓN 

Pudiera ser, tai vez, que ei arte no interese a nadie Pudie 

(3) 
ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ 

Los hechos que hicierpnJX)]M't 

1999 

Imp. Heraldo de Zamora, artes gráficas 

José Luis Gago Vaquero, diseñador 

Tiendas: [exposición] 

José María Mezquita 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1999 

Imp.Jambrina 

Turienzo 

Ángel Rojo Fernández 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

1999 

Imp. Heraldo de Zamora, artes gi 

JAUS comunicación, diseño 

Anuario de la prensa 

Asociación de la prensa de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

áficas 
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/ 

MONTE 

é ü V E-N.T.U..D-' 

ULTURA 

& • < • 

A 

2000 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

J°se Luis Gago Vaquero, diseñador 

Coomonte exposición] Fundación Reí Afonso 
es, Zamora... Henn 

Bibl¡oteca Públ ica del Estado. Zs 

2000 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

a. f. diseño gráfico 

Fócale: exposición itinerante 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

2000 

Gráficas Artime 

Annas del Duero, S. L, diseño 

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, Zamora: 25 aniversario 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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. («^^tuSfiWJ-l^-^-lííí •Vi 0°) ; f l 

EL MUEBLE EN LA TRADICIÓN RURAL 

2000 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Carlos Andrés Fernández, diseñador 

El mueble en la tradición rural 

Carlos Piñel Sánchez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

352 

PROGRAMA GRADIOR 
MLUACIÓN Y 

. ' I 

El Recuerdo y et Valor de la Distancia 

2000 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Programa GRADIOR: programa de evaluación 
y rehabilitación cognitiva por ordenador 

Manuel A. Franco Martín... [et al.] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2000 

Imp. Capricornio 

Toño Barreiro, diseñador 

El recuerdo y el valor de la distancia 

Toño Barreiro 

Biblioteca Pública del Estado. Zamon 

1 



HERNÁNDEZ P A S C U A L 
O L A PASIÓN D E L A R T E 

E L C A M P A M E N T O R O M A N O 
D E L A L A I 1 F L A V 1 A 

E N ROSINOS D E VIDRÍALES 
( Z A M O R A ) 

L A CERÁMICA 

Santiago Carretero Vaquero 

EL C A M P A M E N T O R O M A N O 

DEL ALA 11 FLAMA 
EN RÓSENOS DE VLDRJALES 

(ZAMORA) : 

L A CERÁMICA 

^ ^ 

r ' v 

\ü 

2000 

l m P - mbrina 

GrupMYNT, fotografías 

Antonio Pedrero, il ustracion 
Zai m o : a del románico 

Jesús Fr,i ncisco Hernández Pascual 

o t f?ca Pública del Estado. Zamora 

2000 

Cicero imp. 

Spectre Advertising, diseño 

Los sueños de cada uno: II certamen de 
Relatos Cortos e Ilustración 1999 

Biblioteca Publica Municipal (Zamora) 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 

2000 

Heraldo de Zamora 

El campamento romano del Ala II Flavia en 
Rosmos de Vidríales (Zamora) 

Santiago Carretero Vaquero 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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2001 

Imprenta Jambrina 

Grupo MYNT, fotografías 

Camino del Calvario: la imagen de Jesús 
Nazareno en la Diócesis de Zamora: [exposi
ción] 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2001 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

a. f. diseño gráfico 

Porcelain: (diario de invierno en Londres) 

Teresa Martín Lorenzo 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

expresiones ex;; 

2001 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Carlos Evangelista y J. M. Iglesias, diseño 

Expresiones exactas: [exposición] Iglesia de 
Encarnación, Diputación Provincial 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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«tufo de Estudies Zamorancs FLORIAN DE OCAMPO 

• EfnEODtiXiON' 

.„ 

• 

Int T'TI 

|.m-g 
HIJJHUD 

lúLIH-H 

200. 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

JAUS comunicación, diseño 

i a d e c a rreteras e información turística 

Diputación [etc.] 
Bib'¡oteca Pública del Estado. Zamora 

2001 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Pinturas murales del Convento de Santa Clara 
de Toro (Zamora) 

Clona Fernandez Somoza 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2001 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Fernando Lozano Bordell, diseñador 

XV Bienal de Pintura Ciudad de Zamora 
BiDhoteca Publica del Estado. Zamora 
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2002 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Antonio López, diseñador 

Con un clavel en el ojal rojo de la noche: acto-
homenaje 

Waldo Santos 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

6 
I bienal de pintura - ciudad de zamora 

2002 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Fernando Lozano Bordell, diseñador 

16 Bienal de Pintura Ciudad de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

No todo en la vida 
es SEXO 
por desgracia 

LA ESTAFA SEXUAL! 

5*> 

2002 

Artes Gráficas Centenera 

No todo en la vida es sexo... por desgn i 
La estafa sexual 

Francisco Molina Martínez 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

3S6 



ZA 
11400 

COLATERALES 

.utbl KM de p Iv nue> 

I nnnc 

vxo tendría nombre 
fura por aquel!» dedo» 
a nosferaru Incendiaron. 

2002 

P- eraldo de Zamora, artes gráficas 

'iza, diseño 

Zan 
fiest 

D 

• arte, paisajes, gastronomía, artesanía, 

'Putación Provincial, Patronato de Turismo 
l b l l°teca Pública del Estado. Zamora 

2002 

Heraldo de Zamora 

JAUS comunicación, diseño 

Anuario de la prensa 

Asociación de la Prensa de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2003 

Gráficas Duero 

Años colaterales 

Luis Yemas 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 
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DIS BERLÍN 

•fes 
CASA DE ALMAS CS£> 

EL CIELO DE LA PINTURA 

xo 
G3¿£ aso 

2003 

Imp. Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Fernando Lozano Bordell, diseñador 

Casa de almas; El cielo de la pintura: [catálogo 
exposición] Biblioteca Pública del Estado, 
Edificio LaAlhóndiga 

Dis Berlin 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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MUSEO D 
SEMANA 
S A N T A 

-^--"T-J 

2003 

Gráficas Esfera 

La Constitución española: veinticinco años de 
democracia y libertad 

PSOE Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2003 

Imp. Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Apunto comunicación y Diseño Gioba 

Museo de Semana Santa, Zamora 

Junta Pro Semana Santa 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

I 



¡nagua 

«Q-

magua 

»\í„o sB 

tí 

2003 

G , ' á f i c - Annas del Duero 

Spectre Advertising, diseño 

Poesía 

Ana R, : t t ¡ 

B , b l l°teca P ú b | l c a d e | E s t a d o Z a m o r 
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2003 

Imp. Heraldo de Zamora 

José Luis Gago Vaquero, diseñador 

389 años del Convento de la Concepción 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2003 

Imp. Artime 

JAUS comunicación, diseño 

Vinos de Zamora: rutas 

Juan Andrés Blanco, José María Bragado 

Biblioteca Publica del Estado. Zamora 



PATRONATO DE TURISMO 
DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

2002 
2003 

)3( 

m 

dosmiltres 
Junta de Casti l la y León 

[ Trabajadores públio 

•y-y.y 

[ Sección de explotación * Inspección de Transportes ] 

l Sección Proyectos y Obras ] 

2003 

Heraldo de Zamora 

Ángel Luis Esteban Ramírez, diseñador 

Memoria de actividades 

Patronato de Turismo, Diputación de Zamora 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

wats pera niAo* y JfiWfle* en «I Reino Unido ¡creación, laosiadóa, * 
Tensos con nuestra seuaoón a*>a¡ y su proyeeoSr. «n al Muro 
landreros una £ *pos«^ rtarsctiva "La «a de> s v * V [B camino 
emoocnal en busca 0* ka «"genes r las malarias OH W ó o un Bus 
ras da la provroa J U - J O * de hab*dad'Garooi de pe \ espacio de 

Veo 20OT y que pocemos vane rtstrutaneb y parbopando de los A S r * » momentos, unos e< 
asaros, e n e moarertas dt asía Festival, encuentro entra protasionalej y «pOblco del mañana. 

2004 

Heraldo de Zamora, artes gráficas 

Memoria 2003 

Junta de Castilla y León 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2004 

De la Iglesia, impresores 

JAUS comunicación, diseño 

Encuentros Te Veo en Castilla y León 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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l m P : hambr ina 

i a v |e Carpintero, diseñador 

e r r >•• fo: [exposición] Iglesia de la 
! C |ón, Diputación de Zamora 

j a v i e i ' irpintero 

ib|ioteca Pública del Estado. Zamora 

2004 

Heraldo de Zamora 

20 años Escuela de Arte 

Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

2004 

De la Iglesia, impresores 

José Luis Gago Vaquero, diseñador 

Tipografía y diseño editorial en Zamora 
Biblioteca Pública del Estado. Zamora 
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RELACIÓN DE IMPRESORES 

Siglo XV 

Centenera, Antón de (1482-1498). Impresor 
Ben Musa and Immanuel .Samuel (1487-1492). Impresor 

Siglo XVI 

Paz, Agustín de (Entre 1541 -1542). Librero e impresor 
Picando, Juan (Entre 1541 y 1543). Impresor 
Tovans, Pedro (Entre 1538 y 1543). Impresor 

Siglo XVII 
Donato, Mateo (161 I). Benavente, Zamora 
Merchán, Andrés (I 603). Valparaíso, Zamora 
Morillo, Jerónimo (I 630).Toro, Zamora 

Siglo XVIII 
Fernández, Manuel (175 I). Impresor 
García, Francisco (ca. 1722). Impresor 
Vallecillo, Juan (1798). Impresor 

Siglo XIX 
Aguado (1855). Impresor 
Bonifaz, Félix, y Compañía (I 859). Imprenta 
Calamita, Enrique (I 891 -1901). Establecimiento tipográfico 
Conde, Manuel (1866-1875). Impresor 
Establecimiento Tipográfico La Seña Bermeja (I 822-1889), a cargo de M. Miranda 
Establecimiento Tipográfico San José (1898-1904) 
Evangelista, Aquilino (1866). Establecimiento tipográfico 
Fernández Fernández, Nicanor (I 854-1875). Impresor 
Gallego Luengo, Isidoro (1876-1890). Librero e impresor 
Gallego Luengo, Isidoro,Viuda (1894). Imprenta 
García Pimentel, J. (1847-1851). Impresor 
Gómez, Juan (1898) (Véase además Imprenta Provincial) 
Gómez, Sebastián (I 895) (Véase además Imprenta Provincial) 
Gutiérrez, José (1876-1881). Impresor y litógrafo 
Iglesias, Ildefonso, y Compañía (1852). Impresor 
Iglesias, Ildefonso (I 857-1866). Impresor 
Iglesias, Ildefonso,Viuda de (1871 -1 880). Imprenta 
Imprenta de El Comentarista (I 897) 
Imprenta de El Compilador (1855) 
Imprenta de los Avisos de Zamora (1875) 
Imprenta del Boletín Oficial (1835) 
Imprenta Provincial (1879), a cargo de Sebastián Gómez (1895) ; a cargo de Juan Gómez (I 898) 
Imprenta y Librería Bazar Jota (1888-?) 
Lobato Alonso, Pol¡carpo (Toro) (1894). Impresor 
Miranda, M. (Véase además Establecimiento Tipográfico La Seña Bermeja) 
Rico Herrero, Manuel (1883). Librero e impresor 
Rico Herrero, Manuel,Viuda (1895?) 
Ríos (1890). Librero e impresor 
Rodríguez (1886). Librero e impresor 
Vallecillo (1809-1828). Imprenta 
Vallecillo, Juan (1801 -1834). Impresor 
Vallecillo, Leonardo (1814-1855). Impresor 
Vallecillo, Leonardo,Viuda e Hijos de (1855-1875). Imprenta 
Vallecillo,Vicente (1845-1865) 
Velasco, Bartolomé (1853-1855). Impresor 
Velasco, Bartolomé,Viuda de (1859). Imprenta 
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S X X 
B edictinas (véase Monte Casino) 
C mita, Enrique 
C mita, Enrique,Viuda de (1926) 
E ac imiento Tipográfico El Correo de Zamora 
E olecimiento Tipográfico San José 
G ía, S. Imprenta 
C -ález, Jacinto. Impresor y librero (véase además Imprenta Bazar Jota) 
G cas Art ime 
C cas Heraldo de Zamora 
G cas Hermes 
G cas Payal 
C ra Hidalgo, A. Impresor 
h ;!do de Zamora, artes gráficas (véase además Gráficas Heraldo de Zamora) 

enta Bazar Jota (véase además Jacinto González) 
enta Católica de El Comentarista 
enta Cubichi (Benavente) 
enta Diputación Provincial (véase además Imprenta Provincial) 
enta Imperio 
?nta Jambrina 
enta Provincial (véase además Imprenta Diputación Provincial) 
enta Raúl 
enta Riveras 
jnta Siris 
enta y Librería Horna 

Ir enta Zamorana 
Ir enta Zartes 
r urio, artes gráficas 
r e Casino. Imprenta 
P o, M. Impresor 

R guez, Miguel, Hijo de. Impresor y librero 
T es Tipográficos Sucesores de Horna 
"I grafía Bazar Jota (véase además Jacinto González) 

grafía Comercial 

Si XX I 

A s Gráficas Centenera 
C ¡comió, impresor 

C Iglesialmpresores 
G cas Annas del Duero 
G cas Art ime 
G cas Duero 
G cas Esfera 
H ido de Zamora, artes gráficas 
l n enta Art ime (véase además Gráficas Artime) 
ln enta Cicero 

In enta Jambrina 
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Este catálogo compuesto en tipografía Gilí 

Sans light, light ¡talic y regular; con cubierta 

impresa en offset a dos tintas sobre cartu

lina "Cromolux Metalic" de 250 gr/m2, con 

interior impreso a una y dos tintas sobre 

papel "Creator Silk" estucado multicapa 

semimate dos caras y utilizando tintas de 

gama Óptima de Coates Lorilleaux, se ter

minó de imprimir el día 14 de diciembre 

de 2004, día de San Juan de la Cruz, en los 

talleres gráficos Delalglesialmpresores, 

en Zamora 
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