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nran 1: 
1-A- a- 

1s páginas de nuestra Revista 
con la LULO rafía dedicada por el Excelen- 
l o  y Rvdmo. Sr. Arzobispo Coadjutor de 

la Archidiócesis de Oviedo, Dr. D. Segundo 
Garcia de Sierra y Méndez. 

Con la bendición de nuestro uordialísimo 
Pastor, que nos llena de alie: nlo y 

m -  

nos tiende 
SU mano orientadora, sentimclb c;ulifortado el 
espíritu de Hermandad 

De enirafiables rec 
Asociación. Si en iod 
mos la voz que rem 
recu 
pala 

lerdos, 
.bras c iel Prí 

O mon 
oce y fructi 

acido 

fique 
ába- 
esos 
- las 
ion0 

de f eliciiación el delicado 
LL" yae ha tenido la Su~erioridad al de- 



udes a 
>or efic 
n ues 

iueslra 

rolvernos, como Recior, al Pastor cuyas dotes 
?xcepcionales iodos conocemos y cuyas vir- 

dmiramos y son promesa cierta de la- 
:az y espirituales realidades. 
de la Revista ((Valdediós)) le ofrecemos 
humilde adhesión y servicio, que ro- 

qamos acepte, -llnn de corazón estamos iodos 
I SU lado. 

La dedicatoria de la fofograIia di 
reproduce en la página sigiiienta dicc 

Segur 
Dhr-e 

A 1d Rev is ta  a%ldruimm, org'iriu r i r  i ~ i  Asocincio i t  

o Ant iguos  A lumnos ,  con los rmj inbler r t c ~ i r r h ~ ,  
na cordialí-ima bendición. 

d o ,  Arzobispo de Tiuric 

-. . -. 1959. 



Fotograíia dedioada por el Excmo. Sr. Arzobispo Coadjutor a ia revisxa 
rvaldediósm . 

w 
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Rilricriis t r  dedr vordad y si hemos dc &les histc S, 

melor deho~ícrtrion llarricrr iin día.. . líquido al gran día de la ex- 
3iÓn coi1 c-jue todos los ufios nos obsequia nuestro querido 
ictor. Porquo lodcr la deliciosa excursión discurrió entre ese 

?t~ir?nto. I algunus gotas de agua que nos hicier 1- 

xr hacia i«s nueve de la rnañana del miércoles grande, 3, 

iris crcnias grisc.; de  la ría de Villaviciosa, rnás tarde las olas 
/ 

crzul~s del Cantirhrico, Icm rilcrnsas que parecían un canto ina- 
rinero y,  por fillimo, un líquido espuinoso, transparente, aromático 
cliie.. . poro rio cld~lnntemos los aconteciniientos. 

Aiiiancció cl'día oscuro y triste. Una densa ne 91 

valle de Dios. Las primeras hojas de los úrboles qparecicrn ni- 

biestcrs de cierzo. Los cariifnoc estaban ~riojados. Dios sabe las 
vcces que ~niruríumos u 10 alto, preguntando temerosamente ¿Qué 

irá detrás de esa niebla tan espesa? ¿Brillará el sol radiante 
luz como en las mañanas de Mayo o esta-rá cubierto por esas 

nubes de plomo a10 tantas veces oculian el ri~elancÓlico cie' 
nr,  t i i  ricrno? 

I'cbro di?trÚs da la niebla estubu lu bondudosa lJrovidenc~ 
diviiio dispuesta u cori~pluc:~~snos eri niies rientes deseos. 

A la; :;itzle rnenos cuarlo :;crliriios del C Coino la mañana 
1hc1 fr(i:~ fiid siirnuniente ugruduble el paseo hasta 5i 

3 dc sulis corriie~lzaii a cuer unas gotas.. . 
. l .  ,rwr iuLivii qLín~ral  1 i Nadie vuelve la cara atrás 1 i Adelank 

ser fíe 
8 .  

on ten 
; luew 

ivolvía ( 

I 

hab 
de 1 

ca, 110s 
A poc( 
,:A, ,P., 



Al poco rato cesó l a  llovizna. Se levantó un suave N. E., precursor 
del buen tiempo y la  alegría llenó d e  gozo nuestros corazones. A 
las ocho y media llegabamos a la  Espuncia. El generoso Don Ob- 
dulio, el Gerente de  la fábrica de  sidra champagne "El Gaitero", 
conocida y alabada en mundo, nos esperaba ya, reloj en  
mano, un. poco impacil marea iba bajando y había que 

aprbvechar la  marea. Porque e1 quid de  la  excursión consistía e n  

ir embc 
..- 1-1L 

dos, pc 
autos n 

xrcados 
A -  L-! 

- -  - - 

Ir la be' 
os espei 

Embarc Espuncia, Villaviclc 

en una 
11- L--l. 

enorme 
- -1 n..- 

r, granc 
- 1 -  1 

lla ría c 

rarían p 
amén n( 
El fotóqi 
nnrm 11n 

i e  Villa 
ara  tras 
3s acom 
:fo Sr. F: 

ie y hermosa como 
UII SULUII ~e UUII~. LIUSLU el r LLULUI Y ~ t j l ~ l l ~  IUWUO, también embc---- 

viciosa : . Gaitero donde 
ladarno5 lediós. 

~n santii iodamos en el salón de 
aburra. resno, tiró unas placas : 

por una gasoli,,,,,, ,J. inmensa plataforma de  madera c o r n ~ - - ~  
le la  ría a surcc 

cribir l c  
rr majes 
I hermo, 

tuosamc 
sura del 

?nte las 
paseo? 

aguas c 

- 
hasta el 
3 a Vald 

! baile, 
I remolc 

i podrá 

.u LLL- 

los 

digo 

:ada 
U11LiV 

des- 



1-2s 

amc 
que 

La gabarra se deslizaba sin movlrniento alguno sobre las aguas 
tranquilas, siguiendo las revueltas del canal entre las villas de 
la ría, salpicadas de casitas aldeanas, tapizadas por prados de 

verde terciopelo, orladas por millares de chopos, de álamos, de 

caatnños, de nogales, de manzanos llenos de hojas nuevas y de 
flores blancas que les hacian aparecer nevados. 

Entre un glrón de las nubes aparecló el sol que fué saludado 
con una salva de crplausos y un lírico estusiasmado comenzó a 
dirigirle unos piropos que para sí quisiera Espronceda. 

Fondeamos en la dársena do1 Puntal. Visitamos las obras del 
abandonado Puerlo y como todos los estómagos clamabcm pidien- 
do a gritos misericordia, nos volvimos a embarcar, cruzamos la 

y a l  poco tiempo saltábamos como gar .e la crrenct do- 
3 de la playa de Rodiles. 
I Qué playa tan hermosa ! QuQ arena lnus iiiici, ,,,,,LL de con- 

acolas q 

rdas nos 
senorpi: sstún aarviaos, 

Por 
mui 
ciór 

a y carc 
rs palmc - _ - -  

: u ~ ?  brillc 
1 sacan ( 

--..! -1 - - 

rban al sol con1 
ro pctsmi 
f.._ - 1 .  .. 

xoso ni: 
sin. Se h 

iestros r 
izo un s 

?ntn son 
qo  olro. 
h i ,  

.5 un riii 
Y olro ,! 

nio siori 

ac11arr.i~- 

, corno (I 

cicntc-, di 
pcrn sin 

nos sobr 

o joyas 
o. Lu ma 

r. Paro 
p2cztcr. 
L - - _ l - - .  

sidra dc 
ra er,pe< 

- 

ido seco !1 de iin IZO. 1-llego cslro. 
;Qii& eir j? ~I.)er:s >a Ald-el-Krin? 

¿wuicBn pic'nira on rnorost t ran los tc.[ponazo:; as lcr estilpendc~, 
de 1 ima, d e  1cr incompcrrcrble ? El Gdlc ~ u o  nos 
obs Don Ohdulio. Una  sid :ir[l, roci ubier ICI 

)hdi.ilio : Zuiiio pil~.o de 
., yixe la fcjrtil imagina- 

1 del t i a r~n tc  d ~ i  ticrilcro invnnto ptrrc> 10s Eatcxdos Uriidos don- 
.iroliihldo e1 con5 l trlcohol 
)r i.rn dxilo sin il tal ::icir(j do q16 

sune nien I Y corno no hay pciiql-o ... Ah, j i  el ciurii~~u iiivioru lu 
pluma de Horriero pcrrn cantar las proczcr:; de ulgun 

1 Qi.16 manera d e  cltaccrr - las !orllllus l i Oiié rnodc 

s sirvió 
, Dios 111 

el ban- 
ne 

?ro con c 

,In desc 
- 

lcuidu 
.-:..,- l.... 

LOS COI116 

9 de der 



. Obdul 
-L-1 - _  

lio : estc 
A-1 L-A,  

botellas ! Enhorabi í completamente demos- 
trado que la sidra s l r l  ulcvrlvl ws UUI ruuc, inofensiva.. . 

Luego de  comer las naranjas del postre.. . a la  mar Cuánto 

gozamos por aquellos peñascales y por aquella interminable pla- 

ielta la 
'era. se 1 

olvo de 
zmos e 

. - .. 

snviaba 
tro. 

sterno ri 
ianos, d 

xes  de 
ndo de  

:o estuv 
dos. em 

imos pc 
iprendin 

, T T  

)r allí. C 
los el c 

: la meri In bollo 

iiera m 
: caer b 

rconocii 
e españ 
Lego la 
Lar toda 

. . 

los aui 
nuestra 
etera y 

ediós c 
. - -  

acor s toda r iuestra 

enorme con un riquísir 

y a  l Hasta las cinc Zomenzaba la pleamar y 

de  nuevo embarca amino de regreso. Hacia 
las siete la lanchona se paro ¿una avería? 1 Buena avería te 

Dios! Don Francisco, un poco emocionado, nos anunció que 

incomensurable Don Obdulio, no contento aún con lo que ha1 
hecho, nos J ienda. 'L 
chorizo den 

¿Hay quien q~ erendar? Pausa. Algunos rumores. J 

pronto principian a 0110s sobre cubierta 1 Qué apetito, sef 
res I Parecía que nuule quería, pero resultó crue queríamos todc I 

sidra y el bullicio y la alegría 
hacía tarde. La gabarra comen )verse y de allí 

poco atracaba en la Espuncia, dorlde sonriente nos esper a0 
temeroso por nuestra tardanza, Don Obdulio sin adjl 'El 
cronista no los encuentra bastante expresivos para indicar nuestVm 
simpatía y ( miento hacia el sin par 
lo de ciudac oles y de cristianos). Le 
tardl 'imos lu hermosa fábric JS depe 
denc 1 marcl- vía nos obsequ con ur 
botellita de sidra sin alcohol Dara cada Liriu 1 r elumos 200 1 .  

Los motc Un "viva Don Obdulio" 
salió del foi xhes  se perdieron entre 

la carr ontentos, satisfechos, en- 
n Vald mdidas gracias a Dios 

iuuestro Señor Dor el feliz 6 x 1 ~ ~  ue nuesrra exalrsión de la  que nos 

tos trepj 
s almas 

a las n 

londe d 
.--! 1- -1 - 

idaron. 
;. Los cc 

izó a mc 

:a con i 

ió Don 
. . -A  . V  

caballe 
! explicc 
lodas si 
Obdulic 

.aba, al( 
etivos ( 

?rol moc 
rn nuest 

Je 
io- 
1s. 

vida. 

R JUES. 'ORRE 



POS,lBLES INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE 
\ 'OMA EN ASTURIAS 

queológ 
grandes 

poner e 
Con( 

- -  - 
Morcín, 
tardía J 

Las 
tianisin 
-- ---. . , 

10, tan 
as dibci 
. - 

como I 

ioci,das 

;otal extensión del Cristiani! época 
romana, habr6 de probarse con inscripciones u otros restos ar- 
I lbre toc pronto 

1 1s de 1; csis cor 
iomunidades desconocidas de cristianos, .las únicas que cabe su- 

n el Norte. 
:retamente en Asturlaa, U L I ~  inscrlvLlull cristiana de 

por Ga hc atribui 
r no dc 
..-,.-.,.%... 

ida al s 
época 

iglo IV 
romana 

rcíla Vi: 

r Espai ia, en i 

nos alej 
hacia 1 
. . 

iamos S 
las peq- 

j mucl 

cioncs : 

ras zoni 
--..- ->.- 

ltes de 
se asier 
....- --- 

le los 
u e b s  

TomarU 
iomo pc 

iinos dc 
ves, en 
z y visi 
rsiblemt 

.godu, ii 

?nte cri 
ncluye 
stiana. 

una sol a inscri 

más 

d ~ t f v t ' l ~  n ~ a s  o r ongruei pristinc 
o en ot' 2s de l a  i d a  no ilan tar 

eri puebas  coi~viiict.iites histi~llcd~ilentc, para uii tiempo _ _ _ -  

rior al  siglo VI. 
Se hace desear un  testimonio fehaciente de cristianismo ro- 

mano y creo que las circunstancias más favorables parh esta 
prueba se dan en las inscripciones de unas lápidas que fueron en- 
contradas hace años en un rincón del valle que baja de Cova- 

en térrr 1 Soto de Cangas. 
[osé Vi su libro Insc~ipciones Cris de la 

pción d 

) cris- 
npoco 
ante- 

e As- 



ESTELA DE DOVIDENA 

La inscripción está en una lápida, qúe se consideró de So- 
to de Cangas, si bien en el informe a D. Tomás. López, hecho 
r>or D. Felipe de Quandia, párroco de Cangas de Onis, se dice 

apareció en el pueblo vecino de Coraíi que , 

re esta 
..,a,, , 

:ión eni 
...-A<. A 

tre las 
. . -m. . -  . 

C1 propio Vive; 
ario indiferente, qu t .  ~ U C U C L L  s t . ~  L . L L ~ L L ~ L ~ ~ S . . . ~ U I I U U V  t.11 uaua 

diferencian de las paganas. 
da ser signo 'de cristianismo o : 

le nad; 
mo. 

vo que 



La lápida está encabezada con el dibujo esquemático de un 
árbol, la' palma que aparece frecuentemente en otras lápidas 
vadinienses, dibujo que erróneamente creyó Fernández Guerra 
representación de A y b! y llama también símbolo de lia Trini- 
dad. Tampoco se ha de tomar por una M abrevi,atura de Memo- 
riam y frecuente en la fórmula cristiana de Memoriam posuit. 

La lectura de la inscripción comienzia por el renglón infe- 
rior y además ti'ene excepcia .te varias letras invertid-as. 

Su texto dice lo siguiente it Severa .matri suae Dovi- 
denae annorum LV, aera CCCCLXXIV, "Puso Severa a su 
ma'dre Dovidena, de 55 años, en la era de 474". 

La interesantísima lápida desde Coraín o Soto de Cangas, 
donde se descubrió, pasó al pa xtés en Can- 
;as de Onís, quien la donó, el ieológico Na- 
cional. 

Grar 3bia bilic ) decir segu- 
ridad, encontramos en otras  idas romanas de Soto de 
Jangas. ~n mismo lu- 
Zar, aw sierra, c e r a  
del cuel se conservan 
en el Pi 

lnalmen 
: Posu: 

lacio dc 
n 1868, 

! D. Anl 
al Musc 

tonio Cc 
?o Arqu 

snismo, 
. 

por nc 

Son dc 
nque el 

. - 

1s estela 
n distin 
. . .. 

~contrac 
la ería 

.. - 

is f uner 
ita feck 

,arias ei 
ia, "en 

- - 
;o de L: 
alacio c 

"cami 
a (Can6 

no de L 
gas de í 

as dos i 

Una de ellas ya viei :iones 
Latinas por Hubner, ( de la 
estela de Dovidena. 

Había sido descubierta en podler 
de D. Antonio Cortés, de si COS y 
iotografías y se ha pul repetidi S su inscripción. 

La lectura que le .do no y afortunada, quizá 
¿n Hübner porque no Denso en la Doslble certeza de cristianis- 

ilus en: 
a los f c  

ne pub1 
ron el 1 

icada er 
~ ú m e r o  

I el Corpus de : 
5745, a contin 

Inscripc 
uación 

!n esa fc 
ue lc h 

blicado 
han da 

as vecei 
fue mu 

.. " - 
irn cert 
rmular  

e chris 
ios de 1 

- 
tianus , 

?agianis; 
non est 
mo. 

, dice, no, titz 
.ectura 



,o no ti11 
;se lege: 

ene Segl 
ndum" : 

uridad en su propia lectura cuando dice 
i.n memoriam) Tutuno Ruf(i) ser(vi), t e  

~ i t  Norenu(s). 

Estela de Norriio 

Nosotros encontramos razones divc 
pretación muy diferente : 

La inscripción vla enmarcada en un cuac 

! otra  ir 



frontbn y encima de éste estaba escrito un posible Xctipa, al que 
le faltaba ya o era ilegiblc la parte final cuando fue descu- 
bierta la lápida. 

Actualmente se conservan las tres primeras letrias del su- 
puesto . [ ' udo frecuente al principio de las inscrip- 
ciones cristia~ Lraña sería la sión con di- 
chas lct,ras clc los niius del difunto. 

Irxto d 
con cu: 
-. 

supuest a expre 

. - 

"Sa' 
dolor a 

- 

dcl Sror 

Y P3g 

ltOi1, lo 
aria, sir 

corona 
lo que 

una cru 
es una 

iz que n 
cruz q u  

r sii E] 
ya sin11 

: rcpi te 
- ina que 

- .  - 
:L'&el~loS 
nsiguc i 

, . 

forma i 

Jna lecl 

Ive. En 
SUS i~bi 

:) a los S 

:no1'. . . .  

o tiene 
ie puedl 

nada 
e ser 

ci'istirinti. 
YP S ~ I S  1 varias ,ó lo- 

tiils 13s I C C ~ L I ~ ~ S  aiitcnriorcs. Vigil ni simicra ba t r a r ~ . , ~ ~ ~ ~ ~  en el 
dc 
c j 

diametralmrillp clistiiil~i dr* Iss de li'crnandcz tiucrila o 1-lubi 
Suipe. 111 (wioriu*tt~) 5 IL). MOT~U.('IL)S u ( ~ ) ~ O I Y L  

se~te (m ) miseruoit. ?a( c?liclos) y~urentss Norenus. 
is, inundd 

ircaica 
.ura sen 

-- .. . 

2 S, 
illa, 

Suponemos logicnmcntc qucl piiida Intcrprctarsc la primera 
liiica por 171 !1f(e1rioi"im) S(uncta7n) y lccmos m6s abajo mise- 
?'uvil r(clic1o.s) pcirenles antilogamente a la fórmula cristiana 

N nriscros purenles, "dcjb a sus afligidos padres". Todc 
cstA clri  cl propio tcxto. 

ESTELA DE MAGNENTTA 

Una 
confirrr 
- 

stela l u  
clierum) 

tcrccr inscripción es la que ja lugar a dudas y 

ia las nntcriorcs inlcrpi.etacic ie descubierta cl 19 

de Mayo de 18813, pero no aparece puwicada en cl Corpus de 
cioncs Latinas. Apareció en el mismo lugar que 1 

V L U ~  rrilterior, en cl "camino de Soto, ería de Sosierra". 
.rata de otra e! neraria y dice: 

(m) vi(gi)nti ( I XXV, ex don; 

cedit 
Mag- 



n e n t i  dejó con su muerte, a los veinte años, veinticinco días, la 
casa del Señor". 

El sentido del verbo excedit está muy próximo al de recessit 
in pace, "se fue en paz, murió", empleado en las inscripciones 

cristianas juntamente 
con requievit o re- 
quiescit in pace. 

Ex do: 
ha de c 

9 casa 

rnu don 
juerer d 
A-1 cm< 

ca 
"1; 
a i 
mi 
inbLl ~ ~ ~ , ~ n e s  de 
domus para desil 
a alguien pertenec 
te a alguna iglesi 

La joven Maq 
tia sería quizá 
joven consagrad, 
Dios ; hay varios 
timonios de la 
tencia en España, en 
el siglo IV, de vírge- 
nes y viudas consa- 
gradas especialmente 
a Dios. La religiosa 
galaica Eteria y su 
"Itinerario a los San- 
tos Lugares", ponen 
muy en alto a las re- 

i Iglesia 
da  en o 

- - 

saber, l a  
o se ha1 . . 
"r.,.....,.*A, 

, CO- 
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' Si pusiéramos un orden valorativo de las notas distintivas de 
cristianismo que podemos descubrir en las tiles estelas descri- 
tas, destacarían en aabeza las lápidas del niño Noreno y de la 
joven Magnentia. 

La lápida de Dovidena es indifewntemente pagana o crislia- 
na por la palma con que encabeza y por el propio empleo del 
posuit. 

Su fecha, 474 de la eva, si la identificamos con la era His- 
pánica, cuyo comienzo es el año 38 a. de Cristo, ya nos sitúa en 
el siglo V. Por la misma fecha, e incluso ocho años más tarde, 
482 de la era consular, ~e rdu raba  el paganismo según otra lápida 

1 apartado Gai de Oni 
Un supuesto io en 1: dle Gamonedo o un disi- 

mulado c la de Dovidena están a gran distancia 
de las es1 Noreno o de la joven Magnentia. i ~ s ' t a  
-':~tancia, uie LIU ser cronológica, podrá explicarse por la flor de 

ventud segada a un niño de siete años y a una joven de veinte? 
No seria #esto bastante. Las diferencias son motivo suficiente 

para creer cristianas a las dos últimas lápidas. Con ello ten- 
dríamos los primeros testimonios documentales del cristianismo 

Asturias. Las estelas son de época romana. 
El material empleado es el mismo en toda esa zona, 

característicos cantos rodados: es la misma la ornarnentaclull. 
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Nicolb Rivero, alumno ilustre de Valdedióc 

Asturias ha estado siempre en vanguardia de las provincias 
españolas en cuanto a contingentes migratorios, razón por la 
cual hemos de aalificar semejante fenómeno de verdadera cons- 
tante histórica en  nuestra región (1). Entre los emigrantes astu- 
rianos cuya obra espiritual y material ha  de ser calificada, sin 
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Rivero fué el titulado E l  Relámpago, peritrdico de combate que 
tuvo muy corta vida ya que en la primera salida fué multado 
por sus crudos ataques a los vicios de la administración y de 
los administradores, cesando definitivamente de publicarse al 
.insertar una agudísima carta en la que se aludía en forma directa 
a dos 1 ral Blanco y el general Rodríguez, 
carta c iutor, el propio Nicolás Rivero, la 
deportacion a aantanaer. 

u regreso a Cuba, a los escasos meses de la anterior sali- 
era rorxada por las circunstancias, Nicolás Rivero se dedicó ya 

los que1 riodismo fundando sucesiva- 
periódic de efímera duración dado su 

matiz pol&mico y de abierto combate, con los nombres de El 
Rago, L a  Centella, El General Tacón, El Español y El Pensa- 
mien to  Eswañol pasando. por último, a formar parte -en 1893- 

je Iu Marina, de la capital cubana. 
indado en 1844 por Araujo Lira, fué 

cobrando bajo la batuta de Nicolás Rivero que pasó a dirigirlo 
en  1895, una fisonomía nueva. Nicolás Rivero que a través de 
todos los periódicos que fundara había perseguido siempre la 
doble finalidad de reivindicar los legítimos valores españoles y 
de denunciar las injusticias que se cometían, encontró en El Dia- 
rio de  la Marina campo idóneo para proseguir sus campanas en 
pro de tan laudables fines. Si en España había vivido en toda 
su plenitud e intensidad la experiencia del carlismo, en Cuba 
había sido testigo de la gestación de todo el movimiento que 
desembocó en la pérdida de aquellos territorios y como .conoce- 
dor directo de tal estado de cosas comprendió la magna obra que 
le estaba reservada y supo convertir a su periódico en una ver- 
dadera plataforma de lanzamiento de los valores de nuestra 
Patria. 

En las páginas de El Diano  de la Marina se insertaron cola- 
3nes de los más prestigiosos nombres de la intelectualidad 
da del momento histórico : Curros Enríquez, Alfonso Ca- 



mín, Salvador Rueda, Mellad né Núñez Topete, Echega- 

ray, Ortega Munilla y Azorín : Euerpo de redacción figura- 

ron siempiíe gentes nacidas en aspaña, muchas de ellas en el  
suelo asturiano. 
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Valdediós. Curso de 1886 a 1887 
RELACION NOMINAL 
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e que los espíritus de los frailes nernardos no permitían la 
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n. ¡Eso verdad ! , ¡ESO es una tonter ois 

o ~ o s !  , gritaba el poleso Pedro Faes Celleruelo; ya vereis coi 
n la primera ocasión entro yo. Llegó la ocasión y Pedro me  
1 cabeza y, "Zas", reculó enseguida aterrorizado; me  han 1 
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P ;. Eso no es na eres un miedoso Porión! le chi- 
llaoa uno un poco mayor, ~ m i l í n  Palacios; ya veréis como yo 

ntro; y también metió la cabeza, y "Zas", lo n ue Pedr 
i reculada fué  más espantosa, otra bofetada : on un r 
uiio. Impresionados y alarmados salimos toaos contando -- 
isto, noticia que llegó hasta el  Superior dle guardia, D. Pedro 
aneja, que comentando con colegiales mayores, Jesús Hevia, 
Drge Roces y otros, decidieron que el fámulo, Angel Cue, me- 

rama: y sorpresa y solución, aquélla cámara era una 
no de abejas, de centenares de murciélagos que al notar 

i extrafia invasión del hogar revoloteaban tropezando con el 
itruso ocasionando las seudo bofetadas a Faes y a Palacios; 
rviendo este episodio de chacota durante algún tiempo. 
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Una noche, los de arriba más avispados que los de abajo, con- 
vencieron a éstos que todos ellos se sirviesen sopa a plato col- 
mado ; lasí lo hicieron y, naturalmente, a los pocos pases queda- 
ron las soperas vacías. ¡Sopa!, ¡Sopa!, gritaban los de arriba, 
;Sopa!, volvieron a gritar; arhándose un pequeño alboroto que 
originó e l  silencio del lector del púlpito, ~ s t e b a n  Rebollos, y el 
enfado del Superior-vigilante, D. Herminio Heria, que después 
d e  asomado al boquete de la cocina y convencido de que no había 
más sopa, y n :ndo resolver por sí el conflito dió parte al 
Suprior-Direc 

A los pocos minutos, apareció bajando las escaleras D. Euge- 
nio Junquera característica respetable gallardía, y, segu- 
ramente, al  v 111a.tos de los de abajo repletísirnos y que 
ninguno comía. se UN cuenta de la estratagema v situándose en 
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se cun re, que les den a los qu ta sopa una 
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mérsela , y yo no me m aquí hasta 
o. Risa !a y alguna que rtiva carca- 

Y gran nación en los de abajo aue 
ipezaron 30s a zamparse la enorme 
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Cucus Asturum 

A la memoria de Adolf Schullen (1871-1960) aulor iluelie 

de "Loa Cántabros y Aatures y su guerra con Roma". 

r acaso 
JRUM, c 

ntre toaas las poblaciones asturianas d e  la antigüedad, ocu- 
el primer lugar por su situación e importancia LUCUS 
r l a  que corresponde hoy Lugo de Llanera. 

omo indica el elemento determinante de  su nombre, Lugo 
mece a l  concejo d e  Llanera, limítrofe por el Norte del de  Ovie- 

UU. de cuya c a ~ i t a l  dista dicha localidad unos diez kilómetros. Se 
1 empla: 
bncejo a 

. . 

~& - 

zado Lu 

que pe. . 

qo en 1 
rtenece ; 

. . . - . .  

a espac 
constiti 

:iosa plc 
lye un i 

xnicie q 
mportar 

. S 

u e  dió r 
ite centri 
a .  6 

lombre 
o ferro- - 

viario en la linea Madrid-Gijón que enlaza con la de boto de .Key a 
Lanqreo; se halla unido po ?ra a las generales de Oviedo 
a Gijón y de  Oviedo a Aviies; y en  su término se  encuentra 
el a€ 

lanera c :asta ahora, al  tratar del origer 
antecedente Lucus Asturum, se  daba  por descontada su condición 

undación romana, pero, a mi parecer, probablemente ha  te- 
niao precedentes prehistóricos en un oppidum, castro o poblado 



ensas. 
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na explc 
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son: el 
. .~- A -  
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A-- - -A*  

cha exF 
:e una e 

tlipsoide 

itado dc 
. u-,-- , 

)lanada 
specie d 

fortificado, que creo haber identificado en la misma localidad (1). 
Aparecen los indicios del castro supuesto en una colina, cer- 

cana al solar de  la desaparecida iglesia parroquia1 donde son 
visibles vestigios romanos, que se alza en el punto d e  lleqada 
a la estación del ferrocarril Madrid-Gijón, cuya vía férrea corta la 
colina en dos partes desiquales dejando la mayor a su Oriente. 
Esta colina, un poco oblonga, tiene una altura aproximada a los 
veinte metros y concluye en u cuyo eje 

mayor, de doble longitud que t Surdeste 

a Noroeste, mide 150 metros ~ ~ ~ U X ~ I I I U U U I I I ~ I I ~ ~ .  L ~ U Y  dos o tres 
casas de construcción reciente sobre di en 
su borde Surdeste junto a la cual aparec ite 
o socavón producido a l  extraer ara mejora de  finccrs. Los 
indicios del castro en la colina nombre de la misma, al- 
gunos restos de posibles construcciones y las huellas de sus de- 
f 

lina es Casliell tensión al 
barrio que accidenta, documentado ya  en el siglo X l l  (2). Un vo- 
cablo derivado del latino CASTELLUM 'sitio fortificado', que, si 
no exclusivo, es el más común para designar los puntos en que se 
1 de poblados fortificados prerromanos. También es 
( Zanto de San Pedro, lo que indica que, en tiempos 
rio recordados por mis informantes, hubo en lo alto de la colina 

illa, circunstancia frecuente en el emplazamiento de  mu- 
tros, dedicada al Príncipe de los Apóstoles. 
estos de  posibles construcciones castreñas, aunque apa- 
ite escasos y poco definidos, consisten en ciertos conglo- 

i iaiuuuu de  piedras, visibles al  borde de la superficie de  la ex- 
danada en lo mús alto del corte oriental de la vía férrea, en formc 
l e  estrato. 

o, dado 
. . 

por ex 
. ---- 

y una 1 

le entrar 

día 31 de  agosto de  1955 e n  una visita que hice ma localic 
jeto acompañado por Diógenos José García Gonz sobrino. 
Luciano Serrano. O. S. B., Cartulario de San Vicente de uviedo (781-1200). 

n la mis 
:ález, mi I 
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Las huellas de las defensas del supuesto oppidum son: una 

terraza que contornea la colina en la mayor parte de su períme- 
tro, claramente acusada por.el Sur y más aún de Surdeste a Norte, 
d e  cuatro metros y medio de anchura, a cuatro metros de la pla- 
nicie cimera; y una segunda terraza, semejante a la anterior, 

que la envuelve del Norte a l  Este, a un nivel como de cuatro me: 
tros más abajo. Terrazas que hubieron de corresponder a las mu- 
rallas o parapetos del fuerte con los pasos de  ronda consi- 

quientes (Fig. 1). 
Como los rectantes poblados de su especie, el que habría 

de  existir en la colina de  Castiello de Lugo pertenecería 
con toda certeza a las gentes que los romanos encontraron en esta 
región al conquistarla bajo el reinado de Augusto. Estas gentes, 
merced a la seguridad y orden impuesto por los vencedores, fue- 
ron abandonando paulatinamente sus incómodos castros y esta- 

bleciéndose en lugares abiertos por los valles y suaves laderas; 
lo que aplicado a Lugo, supone que los oppidanos de Castiello 

doncrrían su poblado fortificado para instalarse en 
onando así el nacimiento de la  ciudad romana in- 
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presente para no ver en la notación ptolemaica un obstáculo a su 
identificación con Lugo de  Llanera, que es incuestionable. 

A r \ ú x o ~  'Axo(,ó,v,  igualmente que a las restantes poblaciones 

del mismo convento jurídico, Ptolomeo la llama nohts, pero esta voz 
griega equivalente a 'ciudad' deberá interpretase en consonancia 
con 10 que por ciudad se entendía entonces, que tanto podía ser 
ciudad abierta como \fortificada; no permitiéndonos por tanto 

precisar si se refería a l  supuesto oppidum de  Castiello o a 

la  cercana población romana del llano; mejor a esta última dado 
que las Tablas ptolemaicas son ya de  mediados del siglo 11 de 
nuestra era, cuando los castros tenían que estar, en su mayoría, 

en trance de abandono definitivo. 
Además de  Claudio Ptolomeo, menciona a Lucus Asturum el 

Inónimo de  Rúvena, escritor del siglo VI1 cuyas fuentes ascien- 
ien al  siglo 111. En su obra (4) incluye nuestra localidad con el 

nombre de  LUCO ASTORUM entre una serie de civitates agrupa- 
las en torno a Bracara Augusta, tomadas d e  los Itinerarios roma- 

nos por el mismo orden en que se sucedían a lo largo de las vías 
le1 Imperio, p e r ~  esto conocer un camino que par- 
ía de Asturica xba por Memoriana (Memorana, 

junto a Pola d e  Lena), y, después de llegar a Luco Aslorum, e- 

dirigía a Luco Augusti ( Occidente de  1 
turias (5). Vide fig. 2 y 3. 

ivilales del Rav ran lo q llamaban 
3s, esto es, punt .onados t o carrete- 

us u u ~ u  descansar v nel l iu~~ui  entre jorriuuu y Iornuau do viaje n 

Las c 
nansiont 
-- ---- 

riitiéndo 
(Astorg 

nos con 

a), pasc 

- 

mdadurc 
lsturum 

- - 

I. De s s  
era el ( 
. , 

a A 

te modo 
le mans 

. . .  

Lugo, dc 

enate el 
os escal 
1- ^ -1 -^ 

I) por el 

[ue los I 

junto a 
,- - -1 - . . 

'omanos 
las vías 
2 - -. -1 -. 

resulta 
;iÓn it in~ 

. . 

que unc 
?raria; 1 
. - 

de los 
a segun 
. - 

aspecto: 
d a  para 

S de Luc 
: quien t 
. - 

rase por la via reterida desde la Asturia Augustana a la 'I'rans- 
nontana. 

(4) Anc 
(5) Josc ..-..- l... 

5nimo do 

5 Manual 
... ,. II ..-..- i 

Rávena, ( 

Gonzúlez, 
,: -- .--L 

:osmograp 
Mansionc 

.: 17T 

As. 
iuiuiii - rubur> nuyusii. w i i  rrrcsiivum, v i ,  U I I ~ V B I S ~ < ~ ( ~ U  ua vvi<;iuo, i ; r ~ ~ ,  puy~. 10,-,300. 

lhia. IV, 4 
3s del Ira 

:2. 
yeclo de 
-A -1- 

vía  roma1 
2- i n c v  . 

ia Lucus 
-L-- 007 r 



EL NOMBRE DE LUGO 

Los naturales o residentes en la localidad asturiana que nos 
ocupa y su comarca únicamente emplean para designarla, como 
es lógico, la forma simple d e  su nombre; no así los extraños, an- 
tiguos y modernos, que la nombraron o nombran Lucus Asturum 
y Lugo de Llanera, para no confundirla con Lucus Augusti o 
Lugo de Galicia. Este cuidado en evitar tal confusión prueba la  
presencia constante en la mente d e  los hablantes d e  todos los 
tiempos, que se  ocuparon d e  ella, de  la ilustre ciudad gallega, 
capital de Convento Jurídico en la antigüedad y de  la  provincia 
de  su nombre hoy; y d e  que, en el período romano, Lucus Asturum 
alguna importancia debía tener que justificase el cuidado en no 
confundirla co. ?n la 
oscura región ' 
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'bosque1), si bien esto último requiere confirmación (9). De ser 
así, el topónimo de Llanera habría sido dado directamente a la 
población romana, pero más bien quizá con sentido de 'bosque 
sagrado' que de 'bosque' simplemente, si se ha  de tener en cuen- 
ta que la segunda acepción tendría que resultar de expresividad 
escasa o nula en una región cubierta en gran parte de selva. 

Otro posible origen, también indicado, del topónimo asturiano, 

es el céltico louc- (o luc-) que se gbserva en las voces Lucotecia, 
antiguo nombre de París, Lucoloris, Lucotios y Lucocadia, ciudad 
astur (101, a los que puede añadirse Luco-dunos, en Séneca Lugu- 
dunum y rdunum, hoy Lyon de  Francia 

por 'oppi~ :ientel (1 1). Hipótesis que hall, 

-ación en el caso ae que el topónimo astur hubiese siao apiica- 
3 de primera intención al supuesto oppidum de Castiello, donde 
~bitarían celtas o gentes celtizadas, quienes lo habrían trans- 
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tl comie la Recor y conocer en parte el 
su ruin itiva. Lc 3ncias en cuestión pe; 

;Loii U los sicrlos A y XI, pero no se citarán cronolÓgicamen+~ 
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fechado el 20 de enero de 1065, se dice: "...villa nostra propria 
territorio asturíense, quem vocitarn Villare, iuxta ANTIQUISIMA 
CIVITAS LUCO." (12). En esta cita conviene subrcryar dos extre- 
mos: la categoría de civitas atribuída a Lugo y su calificación de 
antiquísima. En cuanto a lo primero, es de  advertir que, en la 
documentación medieval, no se aplica, que yo recuerde, el apela- 
tivo de civitas 'ciudad' a .otras localidades asturianas, además de 
Lugo, que a Oviedo y Gijón, ambas amuralladas (13). Respecto a 
la  calificación de antiquisima dada a la ciudad de Lugo, más bien 
creo que haya sido motivada por el aspecto que ofrecía a la 
vista en la época de  las referencias medievales, que por la erudi- 
ción histórica o tradición que entonces restuse de su pasada exis- 

nos conceptos que en la referencia anterior, 

en otro mismo monasterio datado el 31 de julio de 

1088, o íos después, en el cual, de aceptar la trans- 
mi~ción ami utilizada, la impresión de  cmtigUedad de la ciudad 

:presaría en forma hiperbólica: ". ..dederunt mici 
31s in loco predlcto LUCO, CIVITAS IN DIEBUS 

SEMPITERNIS, . . ." (1 5). 
Por la sola atribución a L. 
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observa en las referencias diplomáticas aducidas, se  puede con- 
cluir que era, como Oviedo y Gijón, una ciudad amurallada, pues 
tal era el contenido entonces de semejante concepto apelativo; 
pero, es innecesaria en este caso tal deducción por contar con 
textos que lo dicen expresamente, como la escritura de donación 
de Alfonso 111 a la Iglesia de Oviedo, de fecha 20 de enero del 
año 905: "Ecclesiam Sancte Marie de LUGU CUM SUOS MUROS 
ANTIQUOS" (16); en donde, evidentemente los muros o murallas 
de la ciudad se alribuyen a la Iglesia de Santa María en cuanto 
propietaria. Lo que se confirma y completa con otra referencia 
de un documento de San Vicente sin fecha, del mismo siglo X, 
que nombra la puerta o una de las puertas de la vieja ciudad: 
"Placuit nobis u1 vinderemus vob in villa LUCO, DE PORTA 
ClVITATlS usque in termi 

rncia de 
2sturias 

Ino Bera 

que, al 
una ci. 
A -  

is terra 
ni" (17); 

LUGO 

Ante la consta iniciarse la Reconquista, hubiese 
en el centro de 1 udad amurallada como Lugo, no 
ha  faltado quien LiuLuse ut! wxplicarse la razón por la cual los 
monarcas asturianos no la eligieron para corte de su reino, atrj 
yéndolo a su situación en terreno llano y muy expuesto a 
incursiones normandas ( 18). Pero la razón obedeció seguramc 
el estado ruinoso de la vetusta ciudad, efecto sólo de 
años, pues es muy posible que fuese U S U I L U ~ ~  por los mc 
cuando llegaron hasta Gijón en el siglo VI11 (19) e, incluso, 
que hubiese padecido otras violencias en los calamitosos tiempos 
que dieron al traste con el Imperio Romano. 

Es de suponer que en la primera etapa de sil vida romana, 

.bu- 
las 
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)ros 

(16) Antonio C. Floriano, Diplomálica Española del Período Astur (718-910). 11. 

Oviedo, 1951, págs. 297. 

(17) D. Lucicrno Serrano, ob. cll. pág. 27. 
(18) D. Luclano Serrano, ob. cit., Introducción. págs. XVII-XVIII. 

. (19) C. Cabal, Alfonso 11 El Casto, Oviedo, 1943, pág. 182. 



Lucus Asturum fuese una población abierta, como sus simila- 
res nacidas al amparo de la paz reinante; mas, si como parece, 
su suerte corrió parejas con la de otras ciudades romanas pró- 
ximas, podría creerse que sus murallas fueron construídas en el 
siglo 111 cuando las de Lucus Augusti, Asturica Auqusta y Legio VI1 
(León), como consecuencia de las violencias sufridas por Tarra- 
gona y otras ciudades hispanas, 'de los francos que las cogieron 
desprevenidas para su defensa (20). Pensamos así, además, por- 
que Lucus Asturum debió de  fortificarse cuando se  hallaba en 
plena vitalidad y existía un peligro exterior, y tales circunstan- 
cias tal vez no se dieron en el transcurso d e  su historia mejor que 
en el siglo 111 o ,en el V cuando la caída del Imperio Romano; pero, 
en esta Última coyuntura, las instituciones sociales, políticas y ad- 
ministrativas tendrían que ser menos operantes en las empresas 
públicas, 
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El Parroquia1 Suevo o nómina de  las parroquias de  cada una 
de las diócesis del reino de  este nombre establecido en  el Noroes- 
te peninsular, confeccionado en el siglo VI (22), atribuye a la  sede 
de Britonia (Mondoñedo), varias iglesias de  Asturias que, como 
es lógico, tenían que corresponder a las del Occidente d e  la  re- 
gión, a l  menos: "Ad sedem Britonnorum Ecclesiae q u a e  sunt 

intra Britonnes, una cum Monasterio Maximi, et QUAE IN ASTU- 
RIlS SUNT" (23). Entre tales iglesias asturianas hritonienses del 
Occidente, debían contarse principalmente las de  la zona costera 
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sia d e  cierta importancia y a  que, cuando la  asignación de  parro- 
quias a los prelados forasteros que habían de acudir a l a  corte, 
correspondió a l  Arzobispo d e  Braga y a los Obispos de Dumio y 
Tuy, en  contraste con las restantes, asignadas a uno o dos prela- 
dos cuando más. Hoy en día, la Iglesia de Lugo de  Llanera continúa 
con la  misma advocación que en el siglo IX, mas el templo que 
reemplazó a l  destruído en la  guerra d e  1936 a 1939 fue erigido en 
diferente emplazamiento, a cierta distancia del primitivo, fuera 
ya del solar d e  la descrpcrrecida ciudad. 

RESTOS ARQUEOLOGICOS 

A l as  referencias medievales por las que sabemos de  las 
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Referencias diversas indican que, al labrar la tierna o en otras 

ocasiones y circunstancias, han aparecido en Lugo rastros de 
grandes edificios, objetos no especificados, ruinas, objetos cu- 

riosos, monedas de bronce, ídolos, objetos dignos de atención, 
restos de  edificios aprovechados en casas del pueblo, varias ins- 
cripciones que fueron mutiladas, piedras curiosas, ladrillos circu- 
lares, cualro hornos; dos figuras de bronce, en miniatura, de  
matronas desnudas de la cinturu arriba, y dos medallones de 
bronce con inscripción, ininteligible en uno, cerca d e  la iglesia 
antigua. También se indica que, en el Museo de  Oviedo, se  en- 
cuentran un capitel "latino bizantino" y diez y seis trocitos de 
mosaico de  piedra blanca, cenicienta y rosa, de factura ordinaria 
procedentes de  la misma localidad (28). 
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do creía romana, según mi informante que la vió hace años en el 

pretil d e  un puentecito cercano a la destruída iglesia (31). 
L a  segura localización de Lucus Asturum en Lugo de Llanera y 

las numerosas noticias escritas y orales de sus restos movieron 
a algunas personas a realizar prospecciones o excavaciones en 
su término. Lástima que sus resultados, del alcance que fuesen, no 
hayan sido oportunamente publicados y tengamos que contentar- 

nos con su sola noticia o referencias muy vagas. Así no tensom 
posibilidad de concretar nada sobre las excavaciones practicadas 
al  parecer durante el mandato de D. Roqelio Jove en la Presi- 
dencia de la Diputación Provincial (321, ni de otras excavaciones 

o prospecciones efectuadas hacia 1944 según mi informante (33). 
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pavimento de ladrillos romboédricos del que se exibe una por- 
ción en la sala romana del Museo de San Vicente de Oviedo 
(Fig. 41, si bien no he logrado ver la memoria que el segundo de 
los directores de las excavaciones presentó en su día a la referida 
Comisión (34). 

De  haber sido debidamente aprovechadas las enseñanzas de 
las excavaciones o prospecciones practicadas y de no haberse 
perdido tantos objetos hallados ocasionalmente o procurados de 
intento en su antiguo emplazamiento, habría podido añadir al- 
gún otro rasgo a la borrosa imagen que de Lucus Asturum he 
trazado. 
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\Adiós, rí stuerto I 
1 Adiós, Rueda t i  1 y Penarquin 1 

Como te cubre la nieve, 
tengo que marchar de  aquí. 

Cuando cerré la ( 

y a  estaba nevando ( 

y, entonces, ya  me d 
del puerto de  Güeria 

:abaña, 
lego 
.espido 
entero. 

Cuando me metí a Covarbas, 
volví a dar la despedida 
porque pisaba terreno 
que la nieve no cubría. 

A los Santinos de Lindes (2) 
les pedí con devoción 
que llegara el burro a casa 
con las mantas y el zurrón. 

Al pasar por Xu la Bola (31, 
a los Santos perdón -'-'- 
que no soy a santigi 
que vengo muerto dc 

1 Adiós I , vecinos de Lind~ 
ya van en burro las mantas, 
que yo pul puerto no vuelvo 
hasta que mosquen las vacas. - 

- - 

(1) Ei puerto Rueda se halla frenle al de Aqüeria al otro lado del río Lindes, 

es decir, a su Oeste. 

(2) Santo Tomás de Lindes, capilalidad de la  parroquia de su nombre, Qulrós, 

situado en el vallo a la izquierda del río. 

(3) Xu la Bola, es el Xuegu la Bola, llcnnado probablemenle así por localizar 

' allí, según parece, alguna conseja sobre un tesoro de  bolos y bolas de  oro, mejor 

que porque existiese una bolera real. 



Hace algún tiempo comenzó a hablarse -una vez más- de 
1a:Cueva Prehistórica de Lledíac. El tema es francamente jntere- 
sante desde todos los puntos de vista: histórico, arqueológico, 

lo ocuparnos de él. Quizá merezca, por eso, 
ún espacio a la divulgación del asunto e in- 

clpso *a la aiscusion sobre el sugestivo extremo de su autentici- 
dad, puesta hoy en tela de juicio. Ello no quiere decir que trate- 

. mos dae imponer un criterio; pero sí podremos, con toda consi- 
deración y respeto hacia los demás, exponer nuestro propio sen- 
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Con motivo de la pasada Guerra Civil, el vecindario de los 
contornos buscó frecuentemente, refugio contra los bombardeos 
aéreos en las oquedades y cavidades subterráneas, y entre éstas, 
en la  Cueva de los Conejos, conocida ya dbesde hacía tiempo y 
que no pudo escapar a esta afluencia de público. La Cueva de  
Lledías albergó, pues, en varias ocasiones, a los habitantes de la 
aldea, mientras los aviones silbaban y estallaban las bombas en 
las cercanías. 

La cueva era, por consiguiente, conocida en el año 1936, por 
lo menos en la parte que se ha denominado "primer vestíbulo". 

Pero el señor Cardín, con ocasión de esta afluencia de gentes 
de retaguardia, pudo comprobar que en ialgunos lugares de la 
cueva aparecían figuras pintadas. No era fácil reconocerlas, da- 
dos los escasos medios de iluminación y, por otra parte, un de- 
ber elemental de precaución obligaba a no dar temprana publi- 
cidad al descubrimiento. 

PRIMER RECONOCIMIENTO 

Pero el señor Cardín conocía perfectamente la trascendencia 
de lo que acababa de descubrir. Había estado al servicio del 
Conde de la Vega 'del Sella durante quince años. El señor Conde 
había sido una notabilísima autoridad en cuestiones prehistó- 
ricas y, asimismo, el más acucioso descubridor de nuestro re- 
motísimo pasado en la zona oriental de la provincia, habiendo 
hecho conocer .al mundo la profusión de yacimientos y abrigos 
en la zona del Noroeste de España y principalmente en la co- 
marca Ilanisca. 

Y Cesáreo Cardín hizo lo uue creyó más oportuno y más 
honrado: escribir una carta a su antiguo sefior, comunicán- 
dole el hallazgo y rogándole viniese a estudiarlo. Esta carta 
fue enviarda con fecha del mes de Noviembre de 1937. 

El Conde de la Vega del Sella no pudo, por diversas circuns- 
tancias, acudir a la llamada de su antiguo servidor con la pron- 
titud deseada. Y tan sólo en 1939 reconoció la cueva durante más 
de dos horas, penetrando más profundamente de lo que habían 
hecho hasta entonoes los eventuales visitantes del antro. 



El  estudioso y competente prehistoriador debió sacar una 
grata impresión d e  lo que había visto. Por ello, se dirigió a la 
Diputación Provincial, lia que encargó a los s e ñ ~ r e s  don Juan 
Uría Ríu, Catedrático de la Universidad, don José Fernández 
Buelta, de la Sección de Cultura de la misma Corporación Pro- 
vincial, a don Victor Hevia, escultor, y a don Angel Riesgo, Ayu- 
dante Facultativo del Cuerpo de Montes, para que hiciesen un 
serio reconocimiento'del "Cueto de los Conejos" y de la cueva 
que se abría e n  sus entrañas, lo cual fué realizado por los comi- 
sionados, durando los trabajos desde el día 20 de Julio al 9 de 
Septiembre de 1940. 

Como resultado de tal reconocimiento, se hizo una Memoria 
que oportunamente fué presentada a la biputación y enviada 
luego a la Comisaría General de Excavaciones, que la publicó 
con el título de "La Cueva Prehistórica de "El Cuetu", Lledías 

-(Asturias) y sus pintiiras rvpestres", firmada por don Juan Uría 
Ríu y que constituve el numero seis "- '-- "Informes v Memo- Ut! 1 U b  
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ocre, el sepia y una ligera coloración verdosa o azulada oscura en 
alguna de las figuras, concretamente en dos de ellas. 

La datación histórica fué un tanto compleja y difícil. Sin 
embargo, parece que tales pinturas pueden encajarse muy bien 
en la época magdaleniense. 
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ofrecieron dos hachas neolíticas, dos fragmentos de cerámica, 
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CUEVA DE LLEDIAS 
Algunas de las figuras que aparecen en las paredes de . la  discutida cueva. 



también seguramente neolíticos, algunos picos asturienses y va- 
rios objetos de asta y hueso. Y después 8 puntas de tipo auriña- 
cense, 5 agujas de hueso, 8 azagayas, 16 punzones de asta, de 
dos puntas, 4 arpones, un bastón de mando de doscientos cincuen- 
ta milímetros de longitud y que tiene grabad as^ vari'as dabe- 
zas de  ciervo, 3 bastones de mando, sin dibujos,.y una'iriandí- 
bula de cérvido, con un grabado de la cabeza de un caballo en 
una cara, y en la otra, la mitad delantera de una cierva. 

COMIENZAN LAS DUDAS 

Pero la Memoria del señor Uría, que publicaba la Comisaría 
General de Excavaciones, llevaba una "Nota" final que decía 
.así : \ 

' "El análisis faunístico y artístico de las fotografías de las 
pinturas de Lledías suscitaron por parte del profesor Martínez 

. Santa Olalla grandes sospechas sobre la autenticidad de dichas 
pinturas. Las sospechas fueron confirmadas por el profesor H. 
Breuil. Comunicado reiterante al Comisario Provincial de Ex- 
cavaciones, señor Uría, éste ratificó, t,ambién reiteradamente, su 
autenticidad, creyendo innecesario proceder a los análisis inte- 
resados por la Comisaría General". 
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. . . . . LA OPINION DEL ABATE BREUIL 
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- - ~ ~ d ~ d ~ b l ~ ~ ~ ~ t ~ ,  e l  .Abate- Breuil puede ser considerado como 
la.suprem& en arte Ha reconocida per- 
s6ric;lmente muchos centenares de cavernas -acaso algún mi- 
li&- y su. driterio constituye - mos decir- jurispruden- 
cia en este aspecto científico. E ~ c í a ,  pues, la pena de so- 
meter a su juicio las zarandeadas plnturas de Lledías. Y así se 
hizo. A )or Esp: vuelta de la ex. 
ploraciC razas de en Lisboa, se lt 
ofreció en maaria, una cumiuü, entre cuyus lasistentes se halla 

;, Santa, Olalla, y otros .prehisto- 
~1 fina! del á g a ~  )n al ilustre hom- 

LlcllLla las fotografías que poseia el señor Santa Olal!. 
te francés- compartió las dudas de sus anfitriones, af 
que, de todos modos, le sería necesario un reconocimien 

personal de las pinturas para opinar con fundarnentc 
)ostura inhibitoria, pero con ciertos ribctes de 
cuanto a la autenticidad de las pinturas, supuc., , - ~~ .. 

sector negativo, un refuerzo importante. 
Prueba de ello es que, con motivo de un Co 

toria y Protohistoria celebrado en 1954, si la 
es infiel, la mayor parte de los congresistas, en su visita a la 
discutida caverna, se mostraron convencidos de la falsedad y 
modernismo de las pinturas "lledienses". Y compartieron esta 
opinión, en primer término, y sin sólidos :Cundamentos, los r 
iiores Burkit, de Oxford, Movius, Alkin, Kühn, de Berlin, Gi 
ziossi, de Florencia y Almagro,.y Únidamente el  señor Peric 

ró con dudas sobre las "dudas" de los demás. 
I el papel del Abate Breuil no quedó circunscrit pi- 

1 1 1 ~ 1 1  emitida ante unas simples fotografías. Poco antes ae pu- 
u libro "Cuarenta años de Pintura Prehistórica" el in- 
lor francés escribió una carta al Catedrático de nuestra 

universidad, don Ramón Prieto, pidiéndole el folleto editado 
por. la- ría General de Excavaciones a que nos hemos 
referidc ior Prieto se dirigió, a su vez, al señor Uría. y 
como éste lisa a desplazarse a los pocos días a París, hizo presen- 
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~ ~l Abate que e l  señor Uría le haría una visita personal en la 
capital francesa. 

Y así fué. Elseñor Uría acudió a la casa de Breuil en la rue 
de  La Motte Piquet y allí, ante el retrato de Obermaier, que 
Breuil tenía en su despacho, revisaron los dos arqueólogos, Breuil 
y ,Ur5a, las fotografías de las pinturas de la cueva asturiana, con- 
testando también el catedrático español a las preguntas del 
abate francés. 

Finalmente, el Doctor ovetense invitó al sacerdote galo a vi- 
sitar personalmente la cueva, respondiendo éste que le sería muy 
agradable la visita, pero que habría que esperar una oportuni- 
dad favorable. 

La coyuntara surgió a los dos años. El Abate Henry Breuil 
vino a : Jnquera ,añado del investi- 
gador n Solano, iales recogió el se- 
ñor UTía eii el IIIIILLV ue la provincia, acuuieildo todos a la loca- 
lidad de Lledías, en Posada de Llanes. 

Breuil visitó la cueva, enfocó con pinturas y 
después de un largo silencio espectiante, termino por reconocer 
que las pinturas eran "buenias", auténticas, sin duda alguna, ad- 
mitiendo ciertas singularidades estilísticas de las figuras pinta- 
das. , 

En esta visitla, realmente tr: 2ntal pa: 
pañaban a los dos principales protagonistas, y como testigos 
excepcic señores idez Bu 
tado, y eniero I E, cuyo 
cordar. 

Con esto tomaba un nuevo cariz el 
d1a.d de las pinturas rupestres de la c: 

Fernán 
de Min: 

1 sector 
Irmar e, 

de quie 
ste grur 

3s grupc 
. -  .. !.-L ... 

ines esti 
>o con 1( 

su linte 

elta, M; 
N nombr 

probler 
iverna c 

man au 
3s nomt 

rna las 
. . 

aza Sol¿ 
,e sentir 

na de Iia 
je Lledí 

into, aca 
, . .  
ino, ya 
nos no 

I autentj 
as. 

Así quedaron delineados trc )S de est 
la autenticid,ad o falsedad de Bas piriLuras de la cueva. de Lledí 

Primero: E: ténticas las pin 
ras. Podemos fc .os seño: 

ci- 
re- 

ici- 

tu- 
res 



Conde de la Vega del Sella, Victor Hevia, Uría, Carwra, Buelta 
y el Abate Breuil. 

Segundo: El sector de quienes L s  creen una superchería. 
Aquí quedan incluídos los señores Santa Olalla, Bellido, Cabré, 
Almagro y Jordá entre los nacionales; y Burkin, Movius, Altín, 
Kühn y Graziossi, entre los extranjeros. 

Tercero: El k t o r  de los que permanecen en un estado de 
opinión no definida, quizá por falta de elementos suficientes pa- 
ra decidirse. En este grupo puede Ser incluido el señor Pericot. 

No es cosr nentar ni valoilar las posturas 'S Y 
otros investig Todos los criterios son respetal: )das 
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las personas aludidas merecen la mayor consideración. Pero 
la verdad no puede ser más que una y no cabe otra solución 
que la de decidirse a estudlar seriamente el asunto y procurar 
salir de este callejón sin salida. La ciencia prehistórica preci- 
sa una solución en bien de la verdad y en beneficio de los estu- 
dios sobre el alborear de la Humanida'd sin que suponga desdoro 
alguno la posible equivocación inicial. Los adelantos cientí- 
ficos son hoy día suficientes para resolver el problema con toda 
seguridad y garantía. 

Mientras esto se realiza con toda seriedad, vamos a resumir 
nuestro criterio particular que no supone, ni mucho menos, des- 
precio ni desdoro para quienes tienen y sostienen un juicio com- 
pletamente opuesto ial nuestro. 

Vamos a exponer, para terminar ya esta larga disquisición, 
nuestro pensamiento y las circunstancias en que se apoya. Y repe- 
tiremos, una vez más, que no tratamos de acusar a nadie por sus 
opiniones, sino tan solo de contribuir, con lo poco que podemos, 
al posible esclarecimiento de un problema aún no resuelto. 

U N A  CUEVA MAS 

En primer lugar, nada tiene de extraordinario la aparición de 
una cueva con pintunas murales en una zona en que tales esta- 
ciones prehistóricas existen con superabundancia. Si en Astu- 
bias pue itarse unas treinta cuevas de tal clar del 
sincuent iento se hallan en el sector de Ribade Un- 
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UN FALSARIO 
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Muchos de cios a admitir como au las pintu- 
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qrancaaas a las pinturas de Lledías habíia sido positivo 
tido de que tales colores estaban integrados por oc 
.les y no por colores industriales modernos. Todas las 1 

turas de las cuevas auténticas contienen caliza, alúmina, manga- 
neso y hierro en proporciones variables. En resumen: que el 
único ianálisis científico realizado por una entidad que merece 
toda garantía -el Instituto Rockefeller, de Madrid- no favc 
ce la opinión de falsedad de las pinturas, ni su aludida moo 
nidad. 
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La originalidad no excluye su autenticidad. Cuando San- 
tuola descubrió las cuevas de Altamira, las figuras eran com- 
pletamente originales, es decir, originalísimas. Y sin embargo se 
reconoció, aunque se tcardó su tiempo, que eran auténticas. Las 
figuras del Levante español no son como las del Norte de Es- 
paña y el  Noroes1;e francés. En Pimiango hay elefantes pinta- 
dos y no se encuentran e n  otras 'cuevas. 

En cuanto a lo del ensill~amiento, es un rasgo estilística pecu- 
l iar que tampoco puede aducirse como testimonio de  falsedad, 
pues no es difícil encontrar ~ l g ú n  animal representado en algún 
subterráneo sin el detalle en cuestión; y lo mismo podría de- 
cirse en cuanto a la postura de la cola en los bisontes o cabras 
lledienses. 

NO SON COPIAS 

Alguno de los investigadores incrédulos aseguran que puede 
mostrarse cada uno de los modelos de las figunas de Lledías, pin- 
tados e n  otros lugares, lo cual evidenciaria la copia servil que 
de ellos se ha hecho. 

Tal argumentación no es admisible, porque, entonces, pierde 
valor la "acusación" de singularidad, esgrimida anteriormente ; 
porque si son copias no son originales. 

Podrfa decirse que se trata de copias desafortunadas y por 
eso aparecen como originales. Esto es forzar el argumento. Pero, 
aún así, no es posible reconocer lia pericia del supuesto falsario, 
exhibida como razón potísima de su actuación. Si el anónimo 
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es muy fácil encontrar reunidas en un solo ser, por muy dotado 
que se halle por la naturaleza y muy ejercitado por el  estudio. 

En efecto. Un falsario tal  precisaría: 
Una profunda preparación en cuestiones químicas, para poder 

darse cuenta del efecto que el material utilizado podríia. produ- 
cir. 

Unos grandísimos conocimientos históricos y arqueológicos 
para no caer en anacronismos sospechosos. 

Una amplísima documentación gráfica de otras cavernia.~ para 
saber elegir las figuras más aptas y contemporáneas. 

Una gran seguridad en la mano r)31i9 reproducir exactamente 
las figuras y no incurrir en errores que exigiesen raspados o 
correcciones. 

Una respetable habilidad técnica de dibujante, cosa basta 
difícil de logliar. 

Una gran imaginacion creadora Dara imitir "no imitanc 
para crc iase sin ue señalan 
la arquc ldeza cr ; investiga- 
dores. 

Una prudencia admirable y un cuidado extremo para preve- 
nir todos los detalles susceptibles de denunciar la superchería. 

Una permanente tensión de espíritu, apotadora, paria seguir 
manteniendo el engaño durante veinticinco años sin nineún des- 
falleoimiento g sin que le  reporte provecho inmediato alguno. 

En total: un haz de dotes que sin duda, y sin ánimo d e  des- 
prestigio del personaje aludido más o menos discretlamente, no 
creemos que posea ; ni tampoco cualquier otro supuesto falsario 
que pudiera ser habidc 
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ABUNDANCIA 

Se dice asimismo aue  la si: )r la abun- 
dancia de figuras repi tA.7 l t l u L !  1 cueva de  
Lledías. Lo cual es, se- 30 -'e pc I argumen- 
to reversible contra los men. U: ,io pintaría 
una, dos o tres figuras; porque al aumentar el numero d e  re- 
presentaciones, kumentan también los riesgos. Y una figura no 



lograda puede descubrirlo todo y malbaratar el intento fraudu- 
lento. Cuando aparecen más de cuarenta figuras, y de varias 
clases de animales, Hay que presumir, o qu~e el embaucador es 
un genio muy seguro de sí mismo, o que no hay embaucador. 

MATERIAL PREHISTORICO 

En la cueva de Lledías se ha encontrado material. Iítico y óseo, 
prehistórico también. Pues bien: este material o es auténtico o 
no lo es. Si  lo es, evidencia que la daverna fue habitada por el 
hombre prehistórico que pudo pintar sus paredes, lo mismo que 
dejó arpones y azagayas. Y si no lo es, será falso el material, pe- 
ro las pinturas pueden ser auténticas. 

En cuanto a la flalsedad del utillaje habido, seria preciso de- 
mostrarla de una manera evidente, cosa que aún está por hacer, 
lo mismo que se halla aun pendiente de demostración el  resul- 
tado que podría obtenerse de una exploiiación más amplia que 
las realizadas hasta ahora, seria, detenida y con todas las garan- 
tías, del subsuelo de la culeva. 

PSICOLOGIA 

le1 Sella 
arga cor 

Aunque el corazón humano es un abismo insondeable, y sus 
-eacciones poco previsibles, no creemos que le1 ayudante del 

la Vega del Sella hubiese pintado las paredles de. la 
i Lledías y llamase a su señor el primero para burlar- 

se ue el y de  su credulidad; que llamase al Conde de la Vega 
1, al que profesaba respetuoso y cordial afecto por su 
ivivencia con él y cuya innegable competenciia recono- 

la y que podía cer también el  primero en descubrir la super- 
hería, reprochándole su indignidad y conducta. 

El mismo acusado de falsario tendría que' entrar en la date- 
loría de los retrasados mentales, si, si~endo el falsificador, tuvie- 
e la ocurr,encia de poner en la pista de su sombría actividlad 
imula.dora adornando las inmediaciones de la caverna con es- 

infantiles y pinturas a ha cal, como lo ha hecho. Hay que 



reconocer en ello una ingenuidad un poco infantil y primitiva, 
realizada únicamente con el fin de poner cierto atractivo exterior 
a lo .que él considtera, una joya que le  hh 
caído en suerte, bien a lo haya dispuesto 
así, bi'en porque la misma rruviuer ic la  Iiayla llevado a l  hombre, 
en una remotísimia $e habitar aquel antro y dejar 
allí la huella de su p 
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que muy biei, puula desviar su criterio. Quienes han insistido 
.ación y estudio, vienen a agrupar- 
en en la autenticidad de la obra. 
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Y sumen :  Creemos que las pinturas de la  caverna 
de Lk n auténticas, mientdas no se demulestre claramente 
lo contrario ; que no hubo falsifioador alguno ; y que esta esta- 

nido, 
jgica, 

u d ~ a  ~ ~ L ~ L L L I L ~ L  U C L ~ L L I L I V ~ L L I ~ I I L C  la I I I L U L V C J L ~ L I U I L  ue C ~ L C L  cueva 
iol. 

ción p 
utiliza 
-m-.. , 

rehistór 
indo cu, 
rn-A-4.:- 

,ica necc 
antos rr 
n.. 

?sita un 
iedios o 
,;4.;....-a 

estudio 
ifrece h 
- 4 -  l.. ; 

acuciosi 
oy la tt 
--m--,.. 

a l  rest ; que ini 1 tesoro del artf ? rupest re espai 



veyo Y 
Las Re - .  
expresa 
recitadc .. . 

idos con 
3 en cu 

. . s .  

la zona 
en el c 

El dia 5 de agosto de 1954, en el lugar de Premió, del conoe- 
jo de Las Regueras, en su límite con el de Llanera, escuché de 
labios de D. Ramón García González, conocido familiarrnentk por 
Ramón de Benito, el necitado que se inserta ia continuación, .una 
buena muestra del humorismo, festivo e irónico, de la región 
asturiana. 

La mención de los frailes de San Francisco y de las monjas 
de Santa Clara dle Oviedo, nos permite retrotraer siglo y medio 
el momento de su composición, cuando todiavía las reformas se- 
cularizantes no habían expulsado de sus conventos a estas co- 
munidades religiosas. De igual modo, las localidades que en el 
recitado se nombran permiten deducir el punto aproximado don- 
de fué comptiesto, conforme a un patrón común a su género 
litertario. 

Apartle de Mieres, Pravia y Teverga, los lugares que se citan, 
pertenecen a los concejos siguientes: Lugones, Posada, Villarde- 

Panizales, a Llanera ; Cancienes, a Corvera ; Cogollo, a 
gueras ; Lis Reigada, a Illas ; Pandielles y La Mafalla, a 

Candarno; Peñaflor, El Fresnín y La Mata, a Grado. Como los 
icejos constituyen una área coi r el autor del 
estión estaba familiarizado y las peculia- 

r~daaes  ale los lugares mencionados, se puede ariimar que residía 
; tal vez en torno al lugar donde lo ogido 
:entro de la misma. 

ntinua 7 
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Allá en la ciudlad de Oviedo, 
había un ciego que cantaba: 

"Lo mejor del mundo, Europa ; 
lo mejor de Europa, España; 
lo mejor de España, Asturias; 
lo mejor de Asturias, Pravia (1). 

Para irailes, San Francisco ; 
piara monjas, Santa Clara. 
Para buen vino, Lugones ; 
para beberlo, Posada. 
Para ajos, Villardeveyo 
que es tierra desesperada. 
Para sayes de estameña, 
Cancienes lleva la gama. 
Para fabes, Panizales 
que ye tierrina temprana: 
cada pié da una caxina; 
cada caxina, urda faba (2). 
iVálgam Dios, qué tierrina 

i bones fabes daba! 
alos, en Fresnín : 

~d uevolvelos. na Nata (3). 
ies Pandielles ; 
la Maifalla. 

En Mie: 

sdo es co 
a ,  de Bol 

dures, r 
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10 mejor de Asturias, M 
lo mejor de Mimes. iníc 
si no ine lo lleva el río. 

m t a  rorma hiperbálica de poiidei'tir la esrese;! rle un terreiiv u r  

mún a varias localidades; 
gues, Las Regueras, se tlic 
La tierra la Calzoda, 
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romeria el ala ZU de septiembre, prececiida rlc 1111 riovrnario. En la 1 
se  celebra la fiesta de San Juan Bautista. 
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Cabres moches, en Cogollo 
y pa loeche na Reigada (4). 
Para puente, Feñaflor 
que nunca lo llevó el agua (5); 
y .pa gochos, en Teverga. 
que tienen la oreya larga (6). 

iVálgame el Señor San Redro 
y la Virgen Soberana ! ". 

(4) Cogollo fué una antigua braña; por eso el autor, un buen zum- 
bón, saca el lugar a relucir nada menos que ponderando sus cabras, y 
éstas mochas. 

(5) El puente de Peñaflor se halla clocumentado ya. en el siglo XII 
y es el único de todo el curso medio y bajo del Nal6n, entre los antiguos, 
que continúa prestando servicio. 

( 6 )  La intención del autor va más lejos de lo que literalmente expresan 
los dos versos, como pone de manifiesto esta copla relativa a la  fiesta 
de Santo Medero que se celebra en Berci6, Grado, cerca de Trubia, el 
mes de Pascua: 

El día de Santu Mederu. 
lue ye fiesta renombrada, 
baxai, mozus de Teverga, 
!sus de la oreya llarga. 

ENA, 1 
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~aldediós, visto por 
José M." Quadrado 

Aunque ya van transcurridos bastantes años desde la 
publicación de la obra Asturias y León de José María Quadrado 
(*), todavía en gran parte y, a pesar de los posterio~es avances de 
la historia del arte y del mejor conocimiento de nuestros mo- 
numentos, tienen entera validez sus puntos de vista sobre los 
mismos, y sus elegantes descripciones alcanzan en muchos m- 
sos la categoría de documentos por referirse a objetos o monu- 
mentos deformados o desaparecidos posteriormente.- . 

icha obra no se halla al alcance de muchos de los 
a revista y socios de la Hermandad editora por 

laauii ~ a ~ a s e z  de sus eiemplares. se transcriben a continua- 
( página r el exir 'itor a los monumen- 
1 7aldedic lo XII I ila "Escursión por el 
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linas, aun cuando para casa de oración 'y de retiro no pareciese 
desde remotos siglos predestinamdo. A fines del IX reuniéronse 
.allí unos monjes probablemente benedictinos, y erigieron una 
iglesia al Salvador; a principios d.el XIII de establecieron allí 
mismo los cisterci.enses, y edificacon otra a Santa María. En la 
primera fundación ignórase si intervino el rey Alfonso el Gran- 
de, aUnque siete obispos con inusitada pompa se juntaron para 
consagrar el pequeño templo en 16 de Septiembre de 893: de- 
bióse la segunda a: Alfonso IX y a su esposa Berenguela, que 
en el año 1200 cedieron con este fin la heredad de Bogies a los 
hijos de San Bernardo, siguiendo a éste ,muchas y muy crecidas 
donaciones del moniarca en tierras de Asturias; León y Zamo- 
ra (1). El nuevo monasterio, si nuevo llamarse puede el que 
cuenta seis siglos y medio de existe 
antiguo; y place ver desde el últim 
dos en la frondosa hondonada, el piri~or;esco gl-upu ue mi-_ -- - - 

que lo forman, destacando en primer termino la solitaria basíli- 
ca del Salvador. Lo primero que al entrar en el patio se pnesen- 

ncia, ab 
o tercio 
-A----- 

!so al 
sumi- 
f icios 

- 

(1) Además del privilegio de fundación otorgado por dicho rey en 
Santiago a 27 de Noviembre de 1200, concedió en 1201 al monasterio 
de Valdediós el cillero de Sariego y el realengo de Melgar entre Mansilla 
y Valencia de Don Juan, en 1220 a 20 de Marzo hallándose en Avilés 
le di6 otras heredades, y en 1224 le confirmó a la vez los numerosos 
bienes que dentro de su reino le había conferido nombrándolos uno 
por uno. Es de advertir que en ninguno de tales documentos se hace 
memoria del primitivo monasterio de Valdediós, al cual ni con este nom- 
bre ni con el de Bogies mencionan tampoco las escrituras ni las his- 
torias del siglo IX al XII. Unicamente en el referido privilegio de 1200 
se lee lo siguiente: Damus ... totam !aereditatem de Bogies, tam de re- 
galengo quam de infantatico, ad abbatiam ibidem ~isterciensis ordinis 
construendam. Prefatam ver0 hereditatem damus jam dicto monasterio 
integre cuin ecclesiis et molendinis, nemoribus et pascuis, aquis, pisca- 
riis et piscationibus, servitialibus, cum introitibus et exitibus, cum 
herenio et populato per terminos antiquos. sicut in diebus Imperdoris 
melius et plenius dignoscitur possedisse. Esos antiguos términos que 
poseía el monasterio en los días del emperador Alfonso VII, medio 
siglo antes de establecerse en él los cistercienses, sólo pueden referirse 
al primitivo. El primer abad cisterciense fuk Nuño que goberná desde 
1201 hasta 1209. 
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ta es la bizantina fachada de la iglesia de  Santa María, lanzan- 
do a l  viento su  espa,daña, que posteriormente restaurada, con- 
serva sin embargo sus primitivas calumnias. Bajo un pórtico 

en la época del Renacimiento mantiénese también ínte- 
gra la portada, cuyos tres arcos de medio punto, concéntricos 
y decrecentes, 'orlados de labores varias, descansan sobre capi- 
teles d e  entrelazadas cintas. y de toscos mascarones. A un lado 
de la portada se observa tapicido otro arco bizantino Ilanqueado 
por dos columnitas, que hoy parece ventana y tal vez un tiempo 
fué portal, cornespondiente a la nave izquierda del templo. 

En  el interior de éste asoman ya los primeros albores del 
arte gótico; porque si bien las naves se muestras tímidas aún y 
poco esbeltas e n  sus proporciones, elevándose escasamente, así 
la principal como el crucero que la corta, sobre las dos latera- 
les; si bien el  semicírculo reina todavía en los arcos de comuni- 
cación y en los vanos de las v~entanas, orladas de una simple 
moldura cilíndrica sin columnas en sus jambas; si bien los pi- 
lares permanecen cuadrados en su planta y desnudos de boce- 
l.es, -y lisos en su mayor p r t e  los capitelles de las columnas que 
i arrimadas sustentan los arcos de las bóvedas; sin em- 
1 parece en estas la ojiva, perceptible apenas en las de la 
nave central, pero bien declarada ya en las de los lados, susti- 
tuyendo en las mismas al macizo medio cañbn la elegante forma 
peraltada. El  coro puesto en alto sobre el vestíbulo cubierto y 

. pórticl ior, deja desembarazado el ámbito de la 
pero la ita falta d e  accesorios y detalles, unida. al  

nalnaaado blahqueo que la embadurna toda, no sostiene la im- 
?ra vista su capacidad y su majes- 
.gulos del crucero, \a la altura del 

irranque ae  los arcos, rueron colocadas con adición inoportuna 
:uatro ; ecuestres, que representan a Alfonso IX y a 
?ernand nto bienhechores del monasterio, a San haimun- 
lo d e  Fitero y Eu.n.dadores de la orden de 
Jalatrava. Alta .a capilla mayor' y las dos 
aterales que fc-____.__ la ctiuecera ae las naves, de fsnna semi- 

r t a  profundidad; pero sus ábsides 
b del edificio, descollando notable- 

zijuez j 

lenan 1 
---- 2 -  



mente sobre los otros el del centro, adornado de columnas y de 
ventanas al presente tapiadas. 

Despiértase vivamente el deseo de saber quién fuese el ar- 
quitecto que tal basílica construyó en tan apartada soledad, y 
que osó de los priméros introducir en el sagrado arte bizantino 
las góticas innovaciones: y he aquí que sobre el arco semicir- 
cular de la puerta flianqueada por tnes columnas, que desde el 
izquierdo brazo del crucero abre salida hacia el claustro, debajo 
de una rasgada ventana bizantina, cierta extrañia inscripción 
responde impensadamente a nuestra curiosidad (1). Galterio, O 

más bi,en Gualtero, se llamaba el artífice, extranjero probable- 
mente según el nombre, quien en 18 de Mayo de 1218 echó los 
cimientos de la obra, que logró llevar a cabo felizmente. El 
monasterio no corresponde a la antigüedad de la iglesia: una 
inundación desastrosa arrastró consigo mucha parte de él 
de Septiembre de 1522, y desde aquel tiempo acá su fisonc 
se ha renovado por completo. Aljrese hacia el patio su dc,,,, 
portada entre dos estriadas columnas; rodean al claustro tres 
órdenes de galerías, con arcos de medio punto la d&l primer 
cuerpo, con otros rebajados, la del segundo, sin ellos la superior 
añadida en el último siglo, recibiendo sobre su columnata el 
tentablamento. De las antiguas lápidas y epitafios ha desapare- 
cido hasta la memoria, menos de la de Ordoño deán de Oviedo 
fallecido en el siglo XIII con hábito de monje y sepultado en la 
sala ca.pitular (2). 

Resta aún por visitar la porción más antigua e interesante 
de Vbldediós, respecto de la cual son modernas las antigüeda- 

(1) La lectura de esta inscripción debe empezarse por la Última 
línea subiendo hasta la primera: las extremidades de los renglones, que 
marcamos con letra cursiva, se hallan hoy cubiertas a consecuencia de 
un reparo. 

terio qui basilikam istam construxit. 
rtus, positum est hoc fundamentum, presente magistro Gal- 

c. autem Ovetensis Johanes, abbas Vallis Dei Johanes qua- 
KV klds. junii era MCCLVI regnante Dno. Alphso. in Legione. 

( 2 )  Publicanla Yepes, Risco y Masdeu, advirtiendo que éste en lugar . 
de MC ter copió MC era que correspondería a los años de 1060, siglo 
y .medio antes de la fundación del monasterio cirterciense en el cual 



des bizantinas, la obra del siglo IX, la iglesia de San Sa1va:dor. 
Bien merecieron de las artes los cistercienses al conservar dentro 
de un cercado de su monasterio, y unido a él por un viejo 
cobertizo que lleva el nombre de  claustro, el pequeño santuario 
de sus. antecesores, cuya solidez a; los unos y a los otros ha 
sobrevivido. Desembarazada y hasta graciosa se presenta la 
fachada, marcando la distribución interior de las tres naves, 
apoyando el 'arco de entrada en  capiteles muy semejantes a los 
bizantinos, y en breves columnas los dos rarquitos de su arábigo 
ajimez, orlados de trenzados cables y encuadra.dos por una 
graciosa y sencilla greca: la simbólica cruz de la victoria con el 
alfa y omega resalta en una lápida encima del ajimez; y sobre 
la .espadaña y en e l  ingulo opuesto del tejado descuellan dos 
hojas o cnestones, idénticos a los que coronan las almenas de 
la mezquita de Córdoba. Tropiézase desde luego con un p.equeño 
vestíbulo c~a~drado, del ancho de la nave principal, cuyos bajos 
arcos laterales indican los apartamientos de. las antiguas ba- 
sílicas destinados a los penitentes y catecúmenos; y sobre el 
portal, cdadra:ngular según la forma latina, que desde el ves- 
tíbulo introduce al templo, una gastada inscripción fulmina 
terribles anatemas contra los que usurparen los dones consa- 
grados al divino culto (1). Sorprende el hallar tanto desahogo 

está dicha lápida, cuyo ( r otra parte es harto más propio del 
siglo XIII que del XI. 

Ordonius iste decanus, 
extulerat, inens sacra, larga manus. 

nopes, virtu tem f lore repletus, 
Sedis discret iplicavit opes. 

Ut faceret votc esset prospera finis, 
Claustris del 5 monachavit in his. 

Hic latuit supplex post MC ter aufer 1 duplex. 
Es año de 1298. L ?ndiendo la pala1 cuyo c6r 
entonces comunm ría año 1260 de ( 

(1) 1 
niwi ten; 
nea.. . rt 

Oveten 
Quer 

Qui re 

.sis erat 
n genus 
levans i 

iobreentc 
lente, sei 

;us mult 
im et ut 
~ o t u m  si 

3ra era, 
Vristo. 

nputo se, 

bscifra si: 
litavimu. 
:t Christ 

)e ella cc 
~plunz si 
?niterit : 

trabajo 
~ c t a . .  . h 
vota, 12 

no se de 
inc tibi 
LX carea 

,n harto no lo siguiente : . . . Do- 
t et cu?; s dona, adsit quisquis 
sci,ndere .e tua, vivensque eum 

~bsorbeat tema, mendicitas et lepra prosapia tenerit sua. Masdeu la trae 
:on algunas variantes copiada de Carvallo, pretendiendo que hacia el 
xincipio de elia se divisan las últimas letras del nombre de Alfonso, que 
!n verdad no supimos descubrir. 





en ta.n reducido espacio, tal majestad en la pequeñez, tal com- 
postura en la simplicidad, y en medio de la mayor rudeza del 
arte tan conoertadas proporciones; ver aquellas naves, de las 
cuales la principal no tiene sino doce piés de latitud y seis las 
de los llados, cómo se eleva: gallardamente la primera respecto 
de las segundas, cómo extiend'en sus bóvedas de medio cañón 
(suntuosidad notable para aquellos tiempos), cómo se desen- 
vuelven a ca.da lado dividiéndolas cuatro arcos de medio punto, 
sostenidos por cuadrados pilares cuyas basas y remates no 
llevan otra moldura que un doble filete, cómo aparecen en el 
fondo las tres capillas, descansando sus arcos de ingreso sobre 
cilíndricas columnas, y pnesentando sus capiteles, ves1;idos de 
uno o dos órdenes de ,entalliadas hojas, una tosca imitación de 
los corintios (1). Lati capillas son de planta cuadrangular, con 
pequeños nichos en sus costados; y en los dos ajimeces abiertos 
uno encima de otro a espaldas de la principal, nótase ya sobre 
columnita,~ p roporc io~ lmente  gruesas la característica forma 
arábiga del arco de herradura. 

Aunque los muros no miden sino dos piés y medio. de es- 
pesor, lo diminuto del edificio le comunica cierto .aspecto de 

nas de  fi 
mezquin; 
y reducii 

le las lat 
laredes, . x. 

(1) Carvallo no pudo menos de elogiar la "linda labor y gran pro- 
porción y correspondencia de esta iglesia en sus colaterales, capillas, na- 
ves, crucero y coro alto, todo en tan poco espacio y tan acomodadito, 
que pone admiración". Con mas exactitud la describe y caracteriza en 
nuestros tiempos un  eminente conocedor, el señor Caveda : "San Salvador 
de Valdediós, que por sus cortas dimensiones parece sblo un modelo de 
intento construído para servir de tipo a otro edificio más extenso, es la 
fiel expresión de este género de arquitectura consagrado por el cris- 
tianismo a su culto, desde que públicamente lo profesaron los empera- 
dores romanos..El narthes con sus apartamientos, la  nave principal se- 
parada d .erales por arcos de medio punto sobre los cuales cargan 
~spesas  I el beme o santuario guarnecido en su frente con el arco 
de triunfo, llamado toral en nuestros días, y apoyado en robustas. colum- 

ustes cilíndriaos, las ventanas abiertas muy arriba de los mufos, 
smente rasgadas y d e  medio punto; nada falta en este curioso 
do templo para que nos recuerde, ya que no en la  extensión y 

La suntuosidad, a lo menos en la forma, las iglesias de San Lorenzo y 
de San Pablo de Roma, la de  Santa María Transtiverina y la de Santa 
María la Mayor". 

I 
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robustez, que aumentan los contrafuertes exteriores. En una 
época en que los muebles, las armaduras y cuanto servía al  
uso del hombre, todo era (enorme y desmedido, y hasta la 
común estatura se nos representa más alta y fornida que la 
de nuestra gkneración, sólo parecen estrechas y apocadas las 
construcciones; y e s  que en aquella naciente sociedad, en 
aquella población desparramada, apenas se conocía la, vida 
pública, y si alguna vez s e  congregaba la muchedumbre, 
era bajo la  inmensa cúpula del firmalmento. Dentro de 
la antigua basílica de Oviedo no cabe imaginar un cre- 
cido pueblo, ni dentro las de Naranco y Lino una fastuo- 
sa ,iva regia, ni en lal de Valdediós una numerosa 
cc id. Dos monjes a la vez no pudieran abrirse paso 
por aquel pórtico o galería, ~ 1 1 1 ~  arrimada al flanco derecho 
de la iglesia preludia en ciert gnificencia de los 
claustros: lia bovedilla con su mnas, la arquería 
qi -ta a lo largo del muro con sus capiteles ceñidos de un. 
cc de escaso relieve en su escultura, las lumbreras semi- 
circulares, .abiertas en los intercolumnios del lienzo exterior a 
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ao es er ;ura, parecido más 

en a un boceto que a un eairicio. Bajo uno de los arcos exic+n 
lgastada la preciosa lápida de ~n romi 
iracteres esculpidos sobre in 16s de 
hntida invocación rud~mente  versllicada a la dlvma clemencia, 
1s nombres y las sillas de los siete obispos consagrantes, cuyos 
)tos por la conservación del templo oyó el  cielo tan propi- 
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Fatentur ista viri, dant plausus agmina passim, 
Extincta quod vivifices, fatentur ista viri. 

Sis favens misero, parcas citra merita bono, 
Clementia qua prevales esto favens misero. 

~ e m e t  nempe dira codlidunt funera mentis, 
Sauciatque culpa memet nempe dira. 

Clareat nunc tua fructuosa gratia clamens, 
. . 

Que sublevat ' elisum, clareat nunc tua. 
Pietas adsistad, fovens que tegmine cunctos 

Celico vivificans pietas adsistat. 
Consecratum est templum hoc ab epcpis. septem, Rudesindo Dumiense, 
Nausti Conimbriense, Sisnando .piense, Ranulfo Astoricense. Argimiro 
Lamecense, Reccaredo Lucense, ~ l i e c a n e  Cesaraugustanense, sub era non- 
gentesima tricesima prima, die . decima- sexta kalendas octobris". 
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EL HOMBRE, iANlMA1 RACIONAL O RAZONABLE! 

cl. 
La lec 

isión sc 

En "Noesis", un!a reciente revista de Filosofía, leo un artí- 
culo del escritor italiano- Sciacca sobre el vilejo tema de la "ra- 
zón". Comienza citando una frase de ~r i s tó te les :  "El hombre 
es un animal racional". A continuación, otra de Chesterton: 
"Está loco aquél que lo ha perdido todo menos la i-lazón". Las 
dos afirmaciones encierran una verdad incompleta, la segunda 
en forma paradójica, pero no por ello menos verdadera. Pen- 
semos en  Don Quijote, el loco inmortal, y en sus magníficos 
razonamientos. Sciacca termina a~onseján~donos que, más bien 

le 'lracionales'l, seamos "razonables". La razonabilidad es una 
bstura más.humana que la "racionalidad". Así parece, en efec- 
. Pero, jno es todo esto en el fondo un juego de palabrias? 
no de los viejos peligros de la filosofía es  la sofística, el pla- 

-:r del puro juego de palabras. 
:tura de este artículo me trajo a la memoria una dis- 
lbre términos relacionados con la filosofila. Primlera- 

mente conversábamos. La conversación transcurre en tono nor- 
al, los ánimos están serenos; hay cierto acuerdo entre los 
alogantes; lo que dice uno es continuado por los demás. La 

. . 
lea: los ánimos y los cuerpos se excitan, el 
:, los diálogos no continúan el. pensamiento, sino 

l e  se o&,.-,,-, se lanzan violentamente entre sí. 
:cuerdo .el comienzo. Pero el que allí representaba 

1 < c ente" a la filosofía planteaba a cada paso la legitimi- 
dad de los términos empleados. Alguien dijo: "El hombre de 

9 > hoy ... . % 
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-¿El hombre de hoy? Pero, ice puede habllar del "hombre 
de hoy"? Existe la señorita, el joven, . . . El hombre de  hoy es una 
abstracción. Las cosas son mucho más complejas dle lo que pare- 
cen. 

-Bueno, pero, jes que no podemos hablar del "hombre de  
hoy", aunque reconozcamos las individualidades que lo compo- 
nen? ¿Es que no pod,emos hablar y habllamos del hombre grie- 
go, renacentista, medieval, aunque también en aquella época 
había diferencias individuales? No hay oposición. Son puntos de 
vista distintos. Cada época tiene en conjunto unas nodas comunes, 
dentro de sus diferencias. Esto se advierte bien claro en arte, 
en literatura. 

-Todo eso son abstracciones. Por eso no tienen validez. 
-Pero, j acaso nuestros razonamientos no tienen validez por- 

que procedan por abtdacciones? jNo es la abstracción el  único 
medio de razonar? i Si no tenemos otro ! Nuestro mismo lengua- 
je es pura abstracción. Al decir "mesa", "libro", "tin+---" -stoy 
abstrayendo. Sin la abstracción no podríamos habl wazo- 
nar. Esto lo vió bien claro Platón a l  descubrir las ide 

-j Cómo? ¿Es que 
la cabeza y salieron?. 

-Entendámonos. b o  quieiu ui ;L lL  u u c  lao Auca;, l iu cnl 

ran en )re ante: ano tuv 
d e  abst , de ide J C L L L U ~  desde m 
Esto fue lo que desde el principio lo diferenció del animal. ,, 
que qu ue  Platón se fijó en este hecho. en esta 
particu onamiento humano. Tampoco Galileo in- 
ventó la caiaa a e  los T.--- - sino que averigüó una ley que re- 
gía desde le1 principio ( do. Lo mismo I uen- 
"O de que el hombre el iimal racional. 

-BI ero i podemos seguir admitie ción 
del sigl Eso ya está superado. 

-i.isuPerauo? ;.Es que el hombre dc hc igue aiendo 
animal racional? ;.En qué se distingue en1 
animales? Una definición no tiene menos val 
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.-¡Hombre!., igual, no, Pero tienen algo de común: que son 
hombnes. También el nifio es algo distinto del anciano. Mas los 
dos son hombres. Y si no admitimos esta definición, ¿qué otra. 
vamos a dar?. 

. . A 1  hombre hay que verlo desde de sí mismo. No se puede 
dar de él una definición. 

--Ya sé que existe una concepción historicista: le1 hombre no 
tiene naturaleza, tiene historia. Y cuando llegue el último hom- 
bre podremos decir: éste ha.sido hombre, el de la cuevia de Al- 
tamira, el caballero medieval, el conquistador español.. . Pero 
desde hoy podlemos caracterizar1.e como racional. Me parece 
perfectamente aceptable esta difinición, aun admitiendo que 
es imperfecta, como todo lo qu8e el hombre hace. Creo que si- 
gue teniendo validez el  decir: el  hombre es un animal racional. 

-Pero, Les que el hombre es de verdad un "animal"?. 
Ante esta salida, no pude menos de r e i m e  y dar a la discu- 

sión un sesgo cómico. . 

-¿Entonces, qué va a ser? ¿Una planta, un  mineral? Esto 
d'e discutir cada palabra empleada. me parece absurdo. TodbS 
las palabras tienen una siqnificación más o menos vaqa, sobre 
la que en general estamos de acuerdo. Gracias a esto podemos- 
entendernos. Recuerdo a este propósito un artículo de "La Co- 
dorniz". Se trataba de un congreso de lineüistas. El presiden.te 
concedió la ,palabra a uno de los asambleistas. Este empezó: 
"Señores, tomo 1s .p alabra...". Se detuvo- un momento. y conti- 
nuó: "Estoy pensando si estará bien dicho eso de "tomo la ~ a -  
labra". L ieron en la vacilación. Se oroousie- 
ron otros giros "Cojo la palabra", "me apodero de 
Irl palabrrg", "hago uso ae  la palabra" Paro todos eran recha- 

ados. Al medit; ía adecuado. Por fin, 
no propuso: " nces a !mi~n  que se 
abía introducido casualmente en la asamblea. ~ r ' c ~ u n t ó :  lli,Qué 
i~nifica esa palabra?". Los sabios se miraron aricombrados, y se 
ijeron: ¡"un diakctal"! . Y uno a uno todos desacarecieron, la 
eunión ciuedó disueltia; 

Mi amigo se irritó con 1.a anécdota, No encontró gracia a J Q  
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-Bueno. LES que yo soy idiota? ¿Sostengo cosas absurdas? 
-Nadie dice eso. No obstante creo que nilegas cosas eviden- 

tes. 
A continuación expuso sus puntos de vista, citando mucho a 

Max Sheler, la fenomenología, la antropología moderna y sus 
figuras más dlestacadas. 

-Bien. Dejémonos de autoridades. Y veamos si lo que discu- 
timos o afirmamos es razonable o no. Que el hombre es racional, 
que es animal, que tiene capacidad de abstriacción, y que el 
hablar por abstracción no invalida sus afirmaciones, todo esto 
me Darece indiscutible. 
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iano. Está bien. "Razonablbe" es un término me- 
"racional", pero designa cualidades más cordia- 

es. El hombre, ido, puede llegar al absurdo. En nombile 
le la razón o dc :ones se han cometido muchas monstruo- 
idades. Lo razoname es la voz del sentido común, es la alianza 
le lia inteligenci ;entimiento bueno. ES la voz de la 
impatía. y de 1; humana, es sentir de algún modo 

las alegrías, dolores y proalemas de los demhs. Todos somoF 
3 menor medi Algunos razonan m 
ente, pero si ensows de sus int 

es personalísimos. El hombre razonade es a la vez inteligente y 
mena p 1, en i i i  e puede conversar 

convi~ 
1 

[alguien 

con el S 

ensión : 
1 1  

da, racj 
30 cor 

ionales. 
no def 

1 

quien sc 

8 ,  LII 

ara- 
:ere- 



de h . Rml Acadc~niii rle la Historia 

L a  figura de este prócer asturiano, Don Juan Aqustín Ceán Ber- 
múdez que ocupa la cima de los estudios históricos sobre arte y 

arquitectura, en los comienzos del siglo XIX, juntamente con Cam- 
pomanes, Martínez Marina, Perez Villamil, Jovellanos, y alqunos 
paisanos más, fueron los propulsores y quienes colaboraron en 
mayor grado en las tareas y directrices de' la Real Academia de 
la Historia de Madrid (1 ). 

iiciación de Ceán en tales estudios, surgió en él desde 
3 a Sevilla, en 1768, como paje de Jovellanos, y la ciudad 

1 la Historia habían de convertirse y a  en gozne d e  su vida. Allf 
iescubrió su afición por las Bellas Artes, encontró cauce para su 
~ocación de investigador, y buscaría más de una vez consuelo a 
;u espír: 
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Pero caído Jovellanos en desgracia en 180 1, Ceán se considera 
abandonado y vuelve a buscar en torno a la Giralda la tranqui- 
lidad y consuelo que necesitaba su espíritu contrariado y sólo po- 
día propocionarse entre las reliquias de los archivos sevillanos (2). 

Tales estadías en Madrid le valieron además de  para docu- 
mentar sus trabajos, para estrechar amistad con aígunos pro- 
hombres y patriotas. Y fué entonces, cuando conoció a su paisano, 
amigo también de Jovellanos, el Dr. Francisco Martínez Marina: 
canónigo de San Isidoro y dedicado ya  por completo, con prestigio, 
al  estudio de la Literatura y de la Historia (3). 

Corría el año de 1802 y Martínez Marina ocupaba el cargo de 
Director de la Real Academia de la Historia a la que impulsó eco- 
nómicamente y orientó en lo científico buscando trabajadores que 
colaboras las múltiples tareas de acopio documental ini- 
ciadas pc Centro. Entre ellas, figurcrba la junta de obras 
de Alfonso A, y los trabajos de cotejo, corrección y copia de  Las 
Partidas ; amia e iría precedi- 
da  de un por el propio Mar- 
%ez Mari,,, ,,,. 
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colaboradores. Con ello eongeguiría Martínez .Marina lo que se 
había propuesto, y Cehn, aunque no parece muy sa~isiecho por el 
honor, le promete colaborar en carta del 16 de Enero de 1802,"s- 

, crita desde Sevilla, y archivada en la Real Academia de la His- 
toria (Sig. 12-19-7 ; leg. 108). Dice así : 

".Mi estimado Amigo y paysano. Mucho celebro el gran pen- 
samiento de haber enviado a Juanito (5) a Zaragoza. Pensamiento 
muy acertado y propio de Vm. Todo se logra con él. Se-aparta del 
peligroso motivo de su distracción: se logra el lado de su buen 
maestro; y aun para el dibujo del natural tiene allí Academia y 

al correcto Buenaventura Salesa, que le puede dirigir por el gusto 
y exactitud del Antiguo, en que está bien empapado. Hai en la 
Ciudad buenos modelos: hai al-tistas con quien tratar, y es mejor 
pueblo para estudiar que Madrid. Quiera Dios que aprobeche tan 

coyunturas y tan patentes disposiciones aomo ha manifec- 
?ngo que escribir a Rodríquez y se lo recomendaré eficaz- 

- - - - - - - - 

ingenuidad y verdad, se han equivbcado Vms. en nom- 
academico. Este pueblo está espilado de sus antiguos 
-. CS. Todo lo han robado, vendido y malvaratcrdo los 

jioseros, los frailes tunantes, y los ignorantes ne- 
10 ha habido, pero nada se halla en las bibliotecas 

Columbina y de las casas de los religiosos. (Francisco de) Bruna 
(Ahumada) con; 1 es nigromantico, y primero dará un 
pelo del sobaco q u t ~  1111 pupnl. NO se como está la libreria y mu- 
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Me he cansado envalde en buscar el codice delas leyes del 
rey D. Alonso. No le hui en ninguna parte: solo encontré un co- 
mentador de ellas en la biblioteca Columbina, de que daré menta 
a la Academia. También la remitiré dos Cortes del mismo rey , 
que he copiado : unas celebrgdgs aqui y otras en Valladolid. Las 
copié de un MS. de Bruna, sacados desus originales, pero con mu- 
chas mentiras. Tuve por mejor copiarlas al pié de la letra, que co- 
rrecjirlas, temiendo echarlo a perder, y pareciendome que lo haria 
mejor la Academia si las considerase utiles. 

Manuela aprecia las expresiones de Vm. y queda para ser- 
virle con verdadero afecto su apasionado amigo y paysano Q. S. 
M. B.- 

Juan Aqun Cean Bermúdez" 
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el mayor enemigo d e  su gloria a l  extremo de  que su obra pasó 
casi desapercibida hasta para Menendez y Pelayo. El e i ewlo  
más elocuente de su generosidad, bien asturiana, es la conducta 
que siguió con D. Eugenio Llaquno, quien habiéndole entregado, 
-ada su capacidad y méritos, unas notas que había logrado reunir 
obre el arte de  la  crrquitectura en España, Ceán, lejos'de aprove- 
harlas en la segunda edición de su Diccionario histórico de los 
lrofesores españoles de  Bellas Artes, como era voluntad del do- 
ante, las selecciona, las ordena, las corrige, las aumenta noto- 
lamente y con un respeto ejemplar al sudor ajeno -hoy sería he- 

1s da  a luz en cuatro volúmenes el año de 1829 bajo el 
le quien le hubía cedido unas simples cédulas (6). 

riecisamente una de  tales "Adiciones de D. Juan Agustín 
.múdez a la obra intitulada 'Noticias de los arquitectos y 
aras de España', escrita por -el Seiior D. Eugenio Lluguno 

Amirola. Tomo 1, fol. 271, ms", se encuentra entre los papeles 
.onario que preparaba Martínez Marina; pero la falta 
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Discurso sobre Juan de Herrera; llegando luego a desemperiar 
en dicho Cuerpo .los cargos de Tesorero y Censar (8). - 

Las aludidas "adiciones", adernáa de que fisurarán en la obra 
de Lbguno que anotan -lo que no podemos verificar- son  COL^ 

nocidps al menos en extracto en la bibliosrcrfía asturiana (91, aun- 
que lamentablemente sin indicación de procedenda y a veces 
ni ,au,ti o lo son tantos otros manuscritos de Ceán en los, 
que er saco, 1uLrandose de su prestigio y de su gloria, au- 
tnrnc ~ O C O  ~ S C ~ U ~ U ~ O S O S .  Par ello, hemos querido 13 Id vez de faci- 

qédi.to del epistolario de C e h ,  y l a n z ~ r  algunas su- 
aces de ,rectificación, señalar ,frente a este hecho 

el ut: pAutesta que debe inspirar la necesaria y reparadora 
biografía de aquel agraviado historic~dor, pródigo en amor, fideli- 
dad, virtudes y buenos talentos; que en tan alto y paternal apre- 
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e los puntos donde con preEerencia se localizan las leyen- 
das o consejas popi~lares ulusivas a los viejos mitos, hay que  con- 
tar las cuevas, tan nunlerosas en las regiones monlañosas conlo 
Asturias, principalmente en los sitios en que predominan las ro- 
cas cal 
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yendas siguientes pertenecen a las cuevas de la 
AUIUU v ~ t ?  uoña Urraca, existentes en el territorio de Pravia, y 
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mío, somos perdidos l 1 Hay que llevar inmediatamente las tijeras 
a l a  cueva l .  

Con gran miedo, fueron a devolver las tijeras d e  oro a la Cue- 
va de la Xania y, en cuanto las dejaron en el punto donde la niña 
Carh-ien las había encontrado, cesó,la tormenta. 

LA CUEVA DE DOÑA URRACA 
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La leyenda de  la Cueva de Dona Urraca de Pravia, escuchada 
de  labios de  D. Manuel L ó ~ e z  de la  Torre el 3 de  septiembre de 
1957, presenta una esti xmente que 
la anterior. 
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Apuntes para la historia de %llaviciosa 

Para ciertm asuntos, relacionados con el movimiento del 
~ . ~ r t o  de la villa, existía en la de Villaviciosa, una escribawía 

3cio de la mar, que en el año de 1523 desempeñaba su 
llonso González de Migolh. 

e Castilla de que otros escribanos 
en los asuntos propios de su es- 

5 ~ ~ ~ ~ ~ t o r e s  de las rentas reales daban 
otros escribanos, sin hacer libro re- 
ron saber o constase, y esto hacían 
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y eficacia en su ikecaudación, y por ello, e l  licenciado Basurto, 
juez en comisión nombrado por el monaroa, dió cierta senten- 
cia por lia, que declaró que los diezmos y dineros y albalas de la 
mar, (del concejo) se debíían de coger por fieles de dicha villa, y 
encabezado todo el. Contra esta sentencia, apelaron los de1 
municipio ante los contadoi~es mayores, siéndoles la apelación 
admitida por el Consejo, sin que sepamos cual fué su fallo, 
aunaue se puede sospechar que sería contrario a los apelan- 
t € 

slgnilicación que estos I I C L I ~ V ~  tienen resulta clara: por 
parte del concejo, se trataba de eng: n un tanto alzado, 
(encabeza) cierta cantidad más o n~erius arbitrariamente fi- 
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Avilés e Villaviciosa, e en Loarca e en Pravia, e en Llanes e en 
otros anejos, no sean osados de traer sal ni d e  desecar ... salvo 
la que compraren en los dichos alfolies" añadiendo que no podían 

traerla ni llevarla, sin albala de los arrendadores, so pena de 
seiscientos maravedis, que babían de ser para estos (73). 

En Asturias el principal alfoli era el de Avilés, centro im- 
portante de contratación de este producto, pero estaban recono- 
 idos también los d e  Villaviciosa, Luarca, Pravla, Llanes, y 
algún otro anejo como acabamos de'ver, de los que se ~bastecian 
los lugares de la provincia y de los obispados de León, Astorga, 
abadía de Sahagún, y Vicaría de Alcañices, los cuales tenían 
prohibido traer sal de otras partes (74). 

Generalmente era traida a los referidos alfolies en navios 
nacionales -desde Portugal o e l  Oeste de Francia- cuyos ca- 
pitanes o dueños, pedían a veces precios excesivos por el trans- 
porte, al punto de que las autoridades se veían obligadas a im- 
ponerles uno, previa tasación en determinadas condiciones (75). 

entabar entas claras, 
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(74) RGS. de Carlos 1, nombramiento de juez para resolvt 
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ción de un exceso de 5.000 maravedís, más las costas y dañas 
(75) bis. 

Los arrendadores de los alfolís, fijaban en ocasiones precios 
excesivos a la sal, incluso por encima de los señalados. Así en 
el de Villaviciosa señaló el rey el de veinte y tres maravedís 
la hanega, por hacer bien a sus súbditos y naturales, y no obs- 
tante: "los arrendadores e fieles del dicho alfolí e otras perso- 
nas de la dicha villa", la vendieron a los precios mayores que 
pudieron, de lo que elevó queja ante el Consejo de Castilla 
Alonso Gonzáles de Migolla, manifestando el perjuicio que con 
ello recibía el vecindario, y suplicando se hiciese pesquisa de lo 
ocurrido (76). 
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VIAJE DEL REY D. CARLOS DE FLANDES A ESPAÑA. NATU- 

,EZA Y CARACTER DEL MONARCA EN AQUELLA EPOCA RAL 
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Para desempeñar dignamente el papel que Dios le había 
asignado en los acontecimientos d e  la época, no escatimó esfuer- 
zos y sacrificios, comenzando por el de su persona física, con 
aquel constante ir y venir, aquel caminar por los países de la 
Europa Occidental tratando con Papas, reyes, príncipes, emba- 
jadores, políticos, caudillos, artistas, y todo género de personas, 
dirigiénrdose a ellos en varias lenguas, para tratar numerosas 
y complicadas cuestiones políticas, diplomáticas, y hasta teo- 
lógicas. 

Tuvo yerros y padeció equivocaciones -como todos los mor- 
tales- y es bien sabido que algunos aspectos de  su política 
fueron perjudiciales para España. Pero sería igualmente equivo- 
cado exigir de su persona, en las circunstancilas en que hubo 
de actuar, el criterio de un estadista de  nuestros días. 

contemporáneos llegarían a conocer tantas cosas 
dc lo de su tiempo, viviéndolas además, como nuestro mo- 
- * L L ~ .  1 dr si Europa y América no fuesen campo suficiente pa- 

arrollo de su política, llevó su intervención al Norte de 
I I I L . ~ ,  lecogiendo con ello las ideas de los últimos monarcas 
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nistas contemporáneos, como Alonso de Santa Cruz (77); o em- 
bajhdores que con él trataron en sus Últimos años como el de 

la República de Venecia Federico de Badoaro (18), pero otros 
diplomáticos hay como' el veneciano Gaspar de Contarini (79), 
que estuvo en España del año 1522 al de 1525, o el  polaco Juan 
Dantisco (80), que le visitó en ésta última fecha y recogió noti- 
cibs a él relativas de personajes de la Corte, que nos proporcio- 
nan referencias más próximas a la época de que tratamos. 

Nos dice Contarini que era: "de estatura mediana, mas no 
muy grande ni pequeño, blanco, de color más bien pálido que ru- 
bicundo: de cuerpo bien proporcionado, bellísima ,pierna, bllan 
brazo, z un poco aguileña, pero poco ; los ojos [azule 

gún B ávidos ; el aspecto grave, pero no cruel ni sev 
ando que solamente se podrá censurar el mentón, y . 

;oda la faz inferior, la cual dice que era tan ancha y 
---,-, que no parecía natural de aauel cuerao. sino postiza, ciiri 
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Esta anomalía, que iba a ir acentuándose con la edad, fué notada 

también por el cronista Alonso de Santa Cruz, quien refiriéndose 
sin.duda a años posteriores a los que escribe Contarini, dice que 
,era la causa de "tener el habla en,gran manera duaa", y de que 
SUS palabras fuesen "como de belfo, llegando incluso a contribuir 
-añade acertadamente- a su falta de  salud, pues por no en'con- 
trarse los dientes no podía masticar bien lo que comía, ni bien 
digerir, de  lo cual ver has veces a enfermar" (82). 

Pero aparte de la ipciones escritas, tenemos tiambién 
algún retrato de D. C lente pintado hacia la época 
de su desembarco en 2 ha afirmado que en ningu- 
no de los retaalos juven~les que de e1 se conservan resalta tanto 
la anomalía de su ma COMO t al pintor Go- 
ssaert que le pintó pr :nte ha( ;e conserva en 

os añad agen de cierta minia- 
e  privil xgado en Valladolid 

PUL U. L * ~ L V ~  Y YVM J U ~ J L Q  SU mame, uri 20 de Mlarzo de 1523, 
be reproducir -ato de la época. 

-- j n t o r  flamenci 1 Orley, hizo en tabla dile- 
rentes del Príncipe Don Carlos desde los diez sños (84). 
Reprod e l  que se halla en la Catedral de San Salvador 
de Brujas, parecido al  del Museo del Louvre, atribuído al mis- 
mo autor, y al que ilustra en miniatura, el Libro de las G e n e p ~  
logias de Carlos V ,  de la Biblioteca Nacional de París, conside- 
rado como representación de 
cir, el mismo aÍío que desemt 

De época aproximada debe ser tammen el busto atribuido al 
escultor alemán Conrad Meyt, protegido de Margarita de Aus- 
tria, la tía de Don Carlos, modelado en barro policromado, exis- 
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tente en el Museo de Grunthuse -de Brujias. En él pretende ver 
Sánchez Cantón la mudanza profunda del adolescente, tradu- 
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Contarini afirma que D. Carlos era -en la época relativa- 
mente próxima a la de  SU desembarco- "de complexión en prin- 
cipio melancólica, mezclada por eso con la sangre donde hay 
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inclifiado a la voluntad, a la que suelen ser inclinados los jóve- 
nes, ni se deleita de pasatiempo alguno". Sólo se deleitaba "con 
negociar y estar en sus consejos, a los cuales es muy asiduo y 
en los que está gran parte del tiempo" (87). Para algunos -entre 
ellos para Contarini- era poco afable y mas bien avaro que li- 
beral; también Badoaro apunta ciertos rasgos de tacafíería en 
su descripción del emperador, y señala cierta falta d e  generosidad 
para co )Iros hablan en 01x0 

sentido. dor Badoaro, como 
caracteriscico, es el ae su poca exigerlcia ari cuestiones de eti- 
queta, siempre que por ello no se menoscabase su dignidad, ras- 
go de su sencillez de carácter que vemos comprobado por otras 
u ~cias,  ei rpio cro je a Es 
L (89). 
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anecdotas en las que Badoaro basa sus observaciones sobre la 
ñeria del emperador. Sin embargo la coincidencia con las de Con 
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Cierto que a los 26 años (cuando le describe Contarini) ha- 
bían transcurrido nueve desde su desembarco en Asturias, y 
cierto también que durante esos nueve, tuvo que pasar por nu- 
merosas y graves preocupaciones, como la guerra con Francia, 
el levantamiento de  las Comunidades, la ~ i e t a  de Worrns, y 
otras cuestiones en las que puso a prueba su inteligencia y su 
ánimo, para adquirir ya buena parte de la experiencia que 
más tarde mostró poseer. 

De otros pasajes de la crónica de Laurent Vital, se deducen 
las buenas cualidades que ya adornaban la persona de Don Car- 
los, en la época d e  su desembarco en Villaviciosa, ahn despo- 
jándoles de las naturales exageraciones en ellos vertidas por un 
fiel servidor. 

Como buen caballista nos le presenta, en ocasión de los tor- 
neos celebrados en Valladolid -a los cuatro meses de salir de - 

~minanc 
ió por 1; 
. - 

lo plen: 
a liza, c 

imente 
lavándc 

las- dc 
Eza pasé 

su corcel, que con a leg~ ja  y 
)le luego las espuelas, de ma- 
pié en 1;. ~r las patadas, 

(91). 
caulir;a uc ueiilriiu v alavlc. v de amiante y temeroso de 

nera q 
corbet 

Le 

oble bri 
lenos sz 

A -  Lm* 

lto: "nt 
iltos" q\ 
.r,*-ri .. 

tenía 1 ierra, p( 
ue daba 
fi.FnLIA -- 

Dios, 
amabz 

ido que 
maba E 

" 

le éste 
os viejt 

agregar 
i y esti 

entud c 
sjo de 1 

e era tz 
prendiei 

11, que 
ndo lo 

.d y Pio inghius, 
el cual le mando copiar de obro manuscrito en el siglo XVII. M. Piot 

)simido el. texto 
a la Bibli,oteca 

s incorrecciones 1 

t perten 
-, 

eció a u 
- ,  

i'go ilam enco liai 
- . -  

rnado Wj 
- - 

ha imy 
teneció 
dar sur 

juyo eje] 
e Tourn; 
as y rect 

mplar m 
ay- pro 
.if icacion 

ás antigi 
curanclo 
es, espec 

uo per- 
enmen- 
ialmen- 

te de I 

españo: 
con m( 
.ncn - 

propios, 
iás cuid; 
. centen: 

onomás 
idada es 
irio de 1 
2- --l..-, 

licos y í 
la que : 

.a muert 

..-:L- XT- 

;oponímii 
hizo Ber 
e del en 
-:..--1 T- 

las tradu 
rrero, pu 
, en Mac 
1 -  L..-- . IYDO, pu1 el lv~~nisterio ue II.UUL.~CIUU I I Y ~ ~ C ~ U I I ~ I .  nuIIlule ae U U ~ I I  juicio y 

avezado al trai de todas sus noticias suelen pre- 
precisas y valio iones, en se ajustan a la realidad, 
aunque a veces, naya que uisminuir el valor ue las alabanzas que hace 
clel monarca (v. pp. IV-VI11 de 

(91) Ibidem, pág. 741. 

to con p 
sas, y su 

ersonas 
S impres 

2 .  

; clases, 
general, 

- 7 -  . 
1.a Introc le ésta o bra). 



hacían por su bien, con lo cual -afirma el flamenco- muestm 
que es sabio. 

Le considera verdadero en sus dichos, y en sus hechos justo 
y recto, agregando que no podía oir los juramentos inoportunos. 
Odiaba a los aduladores y soplones, de lo que. dió una prueba 
manifiesta ya a los doce años, recriminando duramente a uno 
de sus, antiguos servidores, por haberle dado falsos informes d,e 
cierto gentil hombre, creyendo así congraciarse al  monarca y 
alejar al caballero. Vital -que oyó la' reprimenda- admira ]la 

discrección de Don Carlos en éste trance, en tan tierna edad, al 
saber luego que guardó .sec m lo ocurrido ante el  gentil 

hombre calumniado (92). 
De ha buena fe, afabilidac: esía exquisitas con que aco- 

gió a Francisco 1 dme Francii .ce eco el embajador polaco 
Juan ~ a n t í s c o  en Febrero de 1313, afirmando que las muestras 
de benevolencia y ca'riño que en ésta ocasibn le dió despertaron 
"no pequeña !admiración de todos" (93). Pero éstas cualidades no 
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DON CARLOS EN FLANDES 

Criado en el ambiente netamente flamenco, pasó la niñez 
en Malinas, con su tía Margarita de Austria, y algunas breves 

jornadas en Bruselas, la antigua ciudad de los duques de Bra- 
bante, que iba a ser durante el reinado del emperador capital de 

los Paises Bajos. 
En aquella tierra, en la que le1 amor al dinero era "el vicio 

dominante entre los hombres, que allí se aplicaban a ganarlo por 
todos los medios", se había creado una riquísima burguesía 
apenas comparable con las más ricas de Europa: A los 12 años 
D. Carlos asistió a la 'fastuosa recepción que los grandes comer- 
ciantes ,de Amberes habían organizado, y en ella se habrá 
sorprendido de su gran riquetza. .Téngase en cuenta que Am- 
beres era entonces una de las ciudades de mayor volumen 
de Comercio del mundo. 

'E l  10 de Octubre de 1513 fué recibido en la ciudad de 
r orilla del Escalda) por Enrique VI11 de Inglaterra, 

1 1 matrimonio que la tía de D. Carlos, D." Mar- 
qarita, había ~royectado, de su sobrino con la hija del monarca 
.nglés 1\ 'udor, la que a .S tarde había de ser su nue- 
*a. Enr:,-.- . 111 desplegó eri esLa ocasión gran magnificencia, 
zon su brillante cortejo de ca.bal ujosamente vestidos. 
Después le fué ofrecido al príncip ran banquete al que 
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menso tren de vestuario, joyas, tapices, muebles y otros enseres 
que ,en gran parte fueron transportados a España, cuando cer- 
ca de nueve meses después de la muerte de su abuelo Don 
Fernando, hubo de venir a tomar posesión de su reino. 

Una comisión de grandes señores españoles llegó entonces 
a Flandes para saludar al nuevo monarca y acompañarle en su 
viaje a España. Ante los Estados Generales reunidos en Gante, 
se despidió de sus súbditos f.lamencos en su nombre monseñor 
Sauvage, con un discurso explicativo de las causas y necesidad 
de realizarle, ante los reiterados 1lamami.entos que desde Espa- 
ña había recibido. 

En él hacía protestas del amor que profesaba a sus súbditos 
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En la del rey iban en total unas trescientas personas, en- 
tre ellas la infanta Doña Leonor su h,ermana, el Sr. de Chie- 
vies que desde 1515 era el principal consejero del monarca con 
Suan de Sauvage que también le acompañaba, ,el Sr. de Fien- 
nes, el conde de Percian, el Gobernador de Bresse, el Sr. de 
Sanzelles, monsefior de Amont, confesor del rey, el obispo de 
Badajoz Dr. Mota, que según el cronista Pero Mexía era el 
confider quien se guiiaba en los asuntos españoles el Sr. 
de Chile 3s médicos Loys y Juan de Hochstrate, el mayor- 
domo N ~ o u x ~ o n ,  y otros muchos personaj~es y caballeros. Tam- 

mas damas y damiselas como la Sra. de 
lor de la infanta Doña Leonor, Doña Ana 

nes, la Srta. de Croy, y otras varias 
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.te del cronista llamenco Laurent Vital, que es quien 
omo él en la nao del 
Cuentas Pierre Boi- 

secretario el españc nio de ~lalero 
y otras personas. La I al era I 1 capi- 

can Juan de Termonde, maestre ue la artillerla, que  nama servi- 
30 en el mismo cargo y acompañado en su 
ia a Felipe el Hermoso (95). 
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lipe el Hermoso, embarco en Laredo el 15 de Agosto de 1496 y no 
llegó a Middlelburgo haslia el ocho de Septiembre. La misma 
armada,, que llevó a esta *princesa y regresó en la primavera del 
año siguiente trayendo a Doña ~ a r ~ a r i t a  para casar con el 
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desviadas por el temporal yendo a atracar al  puerto d e  Avilés, 
es decir, más lejos aún que la flota que trajo a D. Carlos (97). 

No podemos detenernos a recoger ni mucho menos comentar 
las noticias que Laurent Vital consigna en su crónica respecto ' 

de lo ocurrido en los días que duró la travesía. Sólo recordare- 
mos algunos incidentes, como el del incendio de la nave en que 
iba la caballeriza del monarca, (verdadera catástrofe en la que 
perecieron según el cronista ciento sesenta personas), ocurrido el 
primer día de navegación, como a unos cuarenta y cinco o cin- 
cuenta kilómetros de Flessinga, y algún otro. 

Los pilotos de la nao del rey, descubrieron EI lo lejos un 
poco antes del oscurecer un barco incendiado, y como la nao 
del Almirante partiese en su auxilio sin Que aquellos se diesen 
cuenta, se temió por algún tiempo que fuese ésta la que ardía. 
Algunos oyeron según Vital disparos de a~t i l ler ía  y poco des- 
pués de media noche, un gran resplandor que fué aumientando 
hasta aparecer como una gran llama. Agrega también que (según 
rumores que no sabe si fueron ciertos), una de las daos llamada 
la Angela, pasó tan cerca del lugar de la catástrofe, que se habían 
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-idad de la noche no hubo modo de auxiliarles, pues no 

se les veía. Los niie venían en La Angela decían que en un ins- 
tante dejaron E 3ces y lamentos, por lo que suponían que 
los náufragos, os a cualquier despojo de la nave incen- 
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con tal violenciia, que parecía que iban a partir los barcos. La 
noche había sido muy agitada, y el monarca hizo promesa de que 
'en cuanto llegase a tierra y,  tan pronto como la peste (que por lo 
visto existía), cesase, iría en visita a Santiago de  Galicia (99). Ya 
veremos más adelante como ésta promesa, que hubiera variado el 
itinerario por tierra desde Villaviciosa, no pudo ser cumplida en 

.. ' 

ocasión. 
.o el viento ~ontinu~sise siendo contrario, los pilotos d 

cidieron que si con la renovación de la luna no mejoraba el tier 
os víveres y del agua, 
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día ser tierra ,de Vizcaya; que había .error de cálculo en ésta 
localización, por no haber de,ducido bien el camino que a causa 
del viento contrario habían tenido que retroceder durante la 
navegación. 

Laurent Vital temiendo hubiese peligro para el rey, y te- 
niendo en cuenta el juxlamento que había prestado de anunciár- 

selo, interrqgó a Cornille que le dijo no había ninguno, añadien- 
do que se hallaban delante de las costas de Asturias y no de 
Vizcaya, y que no quería manif.estar10 pués estaba seguro de 
que la marinería vizcaína que se obstinaba en su opinión, ha- 
bría de tomarle antipatía si les contradecía (102). Al día siguien- 
te sábado 19 de Septiembre, como a las seis de la mañana oyóse 
un murmullo entre los pilotos, que' hablaban descontentos y 
como avergonzados, al conocer el error en que hasta enton: 
ces se hjallaban, creyéndose delante de la costa vasca, y más 
aún habida cuenta de que con el viento que soplaba no podían 
enderezar su camino. 

Agrega Vital, que tenían motivo para hallarse descontentos 
que habían fracasado al llevar a su nuevo rey y Señor tan le- 

jos d'e Vizcaya, y más allá del puerto de Santander, que era el 
señalado paila el desembarco. Los que habían esperado algún 
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donativo, honor o privilegio, por haberlo conseguido -dice- se 
sentían desilusionados comprendiendo el desacierto en que ha- 
bían incurrido llevando a tan noble y poderoso príncipe a un 
país como abandonado e inhabitable y a donde jamás llegó 
príncipe alguno (103). 

Tales son las primeras palabras que el cronista del futuro 
emperador dedica en su crónica a Asturias. En adelante tendre- 
mos ocasión de apreciar la insistencia con que la califica de 

inhabitable. 
Nada más fácil de explicar en un flamenco que había pasado 

en unos días de la riqueza extraordinaria de las ciudades de su 
tierra, llana como la palma de la mano, a la fragosidad de las 
montafías de Asturias, y la pobreza de sus aldeas. En todo caso 
incurre en exageración, al considerarla llena de desfiladeros, 
y afirmar que nunca estuvo en ella príncipe alguno. Más de la 
mitad de los veinte reyes de Castilla y León, desde Fernando I 
hhsta Enrique 111 inclusive, estuvieron en Asturias. 

Advertido el rey de la situlación en que se hallaban, e inte- 
rrogado sobre si prefería esperar mejor viento para volverse a 
Santander, o tomar tierra allí mismo, consultó con los nobles, y 
después de deliberar sobre los inconvenientes que con frecuencia 
ocurrían por no tomar tierra en casos análogos, es decir cuando 
tan ceraa la tenían, y de considerar la falta de  seguridad en la 
navegación por abilidad nto, se decidieron a lo más 
seguro, que fut tierra. 

Con1 ronista describe la 
arribad el desembarco en 
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de las montañas que vimos lante nosotros. En ese momento 
fueron los marineros a poner fuera del barco del Rey la gran 
barca por medio de máquinas y fuerza de gente, la cual fué le- 
vantada en el aire, como hacen en las bodegas con las cubas, 
pués pesaba más de diez toneles llenos de  vino dle tan grande, 
fuerte y sólida que era, no empleando más dos horas de tiem- 
po en hacer eso. Cuando esa barcia fué bajada al agua, bien lim- 
pia y revestida con tapices, cojines y banderas blasonadas con 
las armas del Rey, y llegados a unos dos tiros de ballesta cercla 
de tierra., los furrieles se pusieron en -las pinazas de velas y 
remos para ir  con toda diligencia a reservar y preparlar el alo- 
jamiento ; después fueron a .echar las anclas en la mar para pa- 
rar los barcos y bajar las velas. Y hecho ésto el Rey, su señora 
hermana, todlas las damas y doncellas y también los grandes 
dignatarios y señores entraron en esa gran barca y, entonces, a 
fuerza de remos, siguieran hacia tierra. Y, aunque a un cuarto 
de legua, había un pueblo y puerto llamado Tazones, esto no 
obstante no fueron allí a causa de que era un lugar demasiado 
malo para !alojarse en él tanta gente principal, y a causa de 
que, a dos leguas cerca de allí, había una buena villita, donde 
estarían mucho mejor alojados que en dicho Tazones. Enton- 
ces, a fuerza de remos, llevaron a dicho señor Rey por un río 
de lulce que entraba en tierra, entre doc altas montañas 
qu rdían de vista, llegando este río hasta esa villíta llama- 
da iciosa". 

del contenido d,e este párrafo éstos dos hechos: 
le su barco a una 1anch.a que le había de condu- 

. a Villaviciosa, y como a un cuarto de legua d.el sitio en que 
~ordo,  se hallaba el lugar de Tazones. Mas ade- 

lte ver c.^^^,,, ,5mo ellos contribuyeron a la creencia de que 
desembarcado en dicho lugar. 
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También contribuyá a la misma opinión, la lectura poco me; 
dita& de la epístola 599 contenida :en la obra de P. Martir de 
Angleria OPUS Epistolarum, (Amsterdam, 1570, pág. 331), al  decir- 
nos que el mar -el escribe: "Unda rapax"- impulsó la nave- 
gación, hacia los hórridos montes de 10s Astures, el día 19 de 
septiembre; y que dispersa la flota, llegó ti un puerto no bien 
resguardado denominado vulgarmente Tazones -"Ad montes 
Asturum horridos, . . . Stationem praehendit non bene tutam, cla- 
se dispersaj Tazones vulgus locus dicitur"- pero llegar, no es 
desemba7~car, y por ligereza en la lectura de este pasaje de la 
epfstola de Angleria, 11 (algunos a pensar en que allí ha- 

bía sido el desembarco. 
"Ahora bien, e el Rey fué, después de los furrieles, de 

los primeros er rcarse, a eso de las cinco de la tarde, y 
aunque navegase velozmente con el gran número de  remos que 
c i, sin embargo, no pudieron avan- 
z cerrada antes de haber llegado a 

lalmente, algur os griandes dignatarios que 
otros barcos le *on, aunque la mayoría de 

os senores se quedaron en sus arandes navíos, a causa de que 
is, que no encontra- 
bsa ni en sus alrede- 

iores. F Dres siguieron al  Rey, quien 
in pequ xes, a los que era forzoso se€ 
1 causa ut: s u  stirvlcio, se aispuso para ir  a dicha Villaviciosa y 
tun gran parte de laquellos no pudieron seguirle porque no 
~udieron encontrar tan pronto pinazas ni botes, y por lo cual 
;e quedaron a medio camino" 

Sigue el capítulo XXXII Firiendc 
il siguiente día, domingo 20 de Septiembre, los señores qu 

rmanecido embarcados, enviaron a dar al : 
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Villaviciosa si debían desembarcar o no, a lo que el monarca 
contestó que deberían seguir hacia Santander, antes que desem- 
barcar allí para, estar mal alojados, agregando más adelantle, 
que aguardasen en Santander a donde pronto se encontrarían. 
El viento de aquella noche fué  favorable y la flota real llegó a l  
día siguiente a su destino. 

Habiendo quedado en las naves buena parte de los que ve- 
nían con Don Carlos, no es fácil puntualizar quienes desembar- 
caron al mismo tiempo que él, launque es posible que aparte de 
los que llegaron por la noche cuando e l  monarca, hayan venido 
a la mañana siguiente algunos de los que prefirieron pernoctar 
en las niaves, pules sabemos que los servicios de cámara, guar- 
darropa y cocina llegaron a la mañana siguiente, y con ellos 
pudieron venir parte de los servidores del rey. 

Sabemos que dlesembarcaron los sefiores de Chievres y de 
Reulx, y desde luego lo harían también la Sra. de Chievres co- 
mo dama de honor que eria de la infanta Doña Leonor, y pro- 
bablemenbe la señora Ana de Beaumont, la de Fiennes, la de 
Croy su hermana, las scñorítas de Reaulx y de las Tumbas, con 
algunas criadas. También desembarcaron el secretario Antonio 
de as, del que no podía prescindir, lo mismo que de los 
m Loys y J. de Hochstrale, y del confesor Monseñor de 

irios de sus acompañantes habran también de- 
iismo tiempo que éstos, pero sabemos que algu- 

ncis U U e U d l V I I  Id bordo como los dos bufones Guillermo Febvin 

Y se hallaban en Treceño según L. Vital 
dice e11 CL C ~ P .  AI<, p u e b a  de que habrían quedado en Santan- 

os barcos el día 21 con la gente que no 
iosa. En cambio se menciona a los mé- 

cos en a. vicente ae la Barquera (cap. XXXIX). 
En cuanto al punto en que desembarcaron, se ha pensado 
habrían hecho a donde terminaba el camino del Salin, pero 

parece mas probable lo hiciesen en las inmediaciones del puente 
de Buetes, llamado también puente de les gabarres a causa de 
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las gabarras que allí llegaban con trasportes en la marea alta, 
El camino desde éste puente a la puerta de tTmas d e  la Iglesia 
sería mejor que le1 del Salín, cuyo recorrido se extendía en 
buena parte por terreno de ma.rismas. 

Cualquiera de los dos caminos Ilevia a la referida puerta por 
la que entró D. Carlos con su comitiva, continuando luego a la 
calle del Agua, donde estaba la casa que le sirvió de alojamiento. 
(Señalada en el plano con el número 6). 

TEMORES DE LAS GENTES DE VILLAVICIO- 

SA ANTE LA PRESENCIA DE LA FLOTA 

or las inanifestaciones que los de Villaviciosa hicieron a 
ent Vital, los cuarentia grandes y poderosos barcos, con S& 

velas tendidas al viento delante de la ensenada de Tazones "pa- 
recían desde lejos se tantos castillos, como después nos lo 
contaron" dice, y pe cómo tan poderosa flota y tan gran- . , 'barcos no tenían cos-cumbre de ir allí, quedaron muy sorpren? 

i ,  y~ que en los alrededores no había puerto ni bahía para 
!ir aquellos barcos, por lo que no sabían que pensar sobre 

os ni el término de SL 
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enemigos dispuestos a entrar por sorpresa en lugar no frecuen- 
tado, ya que de ser amigos se habrían dirigido a buen puerto en 
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tierra. Más aunque el rey les hubiera sido enemigo y todos 
gentes de armias, siendo tantos millares como ellos cientos eran, 
no hubieran podido jamás, contra la voluntad de aquellos, pasar 
los estrechos de los desfiladeros, en las altas montañas que allí 
hay.. . pues e n  algunas partes "el camino es ban estrecho que 
cincuenta hombres de defensa guardarían el paso contra mil". 
Toda l a  sorpresa y el temor desaparecieron cuando los 
espías contemplaron el desembarco de serlores inermes, y dh1,mas 
y damiselas, pensando en la posibilidad de que fuesen de la co- 
mitiva del nuevo rey de España que se venía diciendo había 
de venir a Castilla, aunque nunca pensaron que desembarcase 
allí. 

Pedro Mártir de Angleria (loc. cit., máS adelante en la nota 
109), escribe unos cuantos días después del desembarco, que las 
gentes de aquellas costas creyeron que lia escua.dra que se les 
aproxima,ba era la francesa enemiga, tomaron rápidamente las 
armas enviando apresuradamente a los montes, a las mujeres, los 
niños y los ancianos, y todos los que no eran aptos para tomar las 
armas; y arrebatados por el amor patrio reunieron toda clase 
de lanzas, grandes escudos y agudos yelmos, ocupando las co- 

mediatas al mar, preparados a la resistenciia.. De la nave 
lamaron: i España, España ! i Nuestro Rey católico, nuestro 
1 oir éstas exclamaciones, dejaron escudos, lanzas, picas, 
, yelmos y cuantas armas habían reunido, las tiraron al 

suelo, y se pusieron de rodillas elevando sus voces al cielo en 
señal d ia. Vistias las banderas españolas, reverenciaron 
postrad1 ave real, llenando inermes la orilla de la ría. Sa- 
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la población no apta para empuñar las armas, a los montes; las 
exclamaciones que dice partieron de la nao Real, la postración 
de rodillas que las siguió, la reverencia a la nao del rey, y la nu- 
trida concurrencia que se apelotonó en las orillas de la ría. 

¿Qué v'alor les podemos dar? Es posible que en una u otra 
forma hayan tenido lugar. Analitzarlos sería -sobre todo dada 
su intrascendencia- vano empeño. 

El detalle del reconocimiento del pendón de Castilla, le re- 
fiere también L. Vital pero como observado en la lancha y no 
en lb, nave del rey, de la siguiente manera. 

Uno de los exploradores enviados al efecto, ocultándose entre 
setos o mator~ales, había llegado tan cerca del bote real, que re- 
conoció las tarmas de Castilla en sus banderas, e ininediatamen- 
te corrió a anunciar la nueva a aquellos montañeses que en gran- 
des partidas se habían emboscado en los pasos y estrechos, 
que allí hay, en espera de un ataque. La mayor parte de las 
gentes que sabían castellano, de cuantos desembarcaron, anun- 
ciaron a los del país la llegada del rey, noticia que pronto se ex- 
tendió por él, convirtiendo la duda en ialegre seguridad. 
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sin embargo, tuvieron que pasar la noche con lo que encontra- 
ron, como huevos y carne de cerdo, que es el gran principio 
paca hacer la tortilla. Yo creo -acaba diciendo el cronista- 
que si el racionero ,del Rey no les hubiese servido lo que había 
podido guardar, hubiesen cenado mal, pués en aquellos países 
los que llegan no suelen encontrar, aún pagando variias clases 
de víveres tan bien como las encuentran por aquí". 
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Así termina el capítulo XXXIII de la crónica que comentamos. 
Pero el mayordomo de la Cámara de cuentas del rey, Pierre 
Boissot, que desembarcó cuando el en Villaviciosa, escribe en su 
diario que: "el rey de Castilla comió a bordo, desembarcó al  
anochecer en un puerto llamado Stasoms, país de Sture, y cenó 

~ t ó  en la villb de Villaviciosa (105). 
rano se podría aducir en pro del desembarco en Tazones 
así lo haya afirmado también el cronista aragonés Barto- 

Argensola .(lOG). Este historiador no es contemporáneo 
del hecho ya que nació cerca de medio siglo después, escribiendo 
seguramente ii por ,el texto de P. 1Vlártir de Angleria a 
que antes nos referido, y al que di6 una interpretación 

:ada. 
rda dicc tóricos sobre el concejo de 

villaviciosa que se guaraan manuscritos en la Real Academia 
de la Historia, que el pulerto fué el 1 que 
tuvo el honor de hospedar J r su so a la 
Magestad de C " agreg: ; an- 
tigua que conc *e dicho ri lo- 
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La transcripción de éste texto, prescindiendo de las sumas periódi- 
cas de los veinte sueldos diarios, o 40 monedas grandes de Flandes, es la 
siguiente : 

"Jeudi, XVII jours de septembre, l'ail mil cincq cens et dix sept le 
Roy de castille e t  archicluc dJAustrice est tout le jour a voille sur la 
mer. Livree de vingt solz a la valeur de quarante gros monnoye de flan- 
clres Somme du jour, comprins gaiges, tant seullement." 

"Vendredi XVIII jour de Septembre L'an mil cincq cens et dix sept 
Le Roy de castille et Archiduc daustrice est tout le jour a voillé sur la 
mer et veyt sou ce dit jour Les montaignes du pays desture. Livree de 
vingt solz, a la valeur de quarante gros monnoye de flandres Somrne du 
jour comprins gaiges tanl; seullemet." 

"Samedi XIX jour de septembre L'an mil cincq cens et clix sept le 
Roy de castille et archiduc d'hustrice disna a voille sur la iner deseen- 
dit vers le soir au  port apelle Stasoms pays de sture souper et gistt en 
sa ville de villaviciosa. Liuree XX s?lz a la valeur de XL gros monnoye 
de flandres Somme du jour coinprins gaiges sans garnisons." 

"Dimanche XX jour de septeinbre L'an mil cincq cens et clix sept 
le Roy de castilie. et arcriduc daustrice est tout le jour en sa ville de 

ngt solz a la valeur de XL gros monnoye de 
comprins gaiges sans garnisons." 
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lividiclo por el río de Llata que allí desagua en el mar, mencionando la 
?ermita de S. Roque, y a los ex-votos de cables de barcos que en ella 
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Debemos suponer que la r.eferencia de Boissot haya sido 
producto 6.e una forma confusa de expresión, porque teniendo 
en cuenta que delante de Tazones fué donde el rey abandonó 
la nave en que venía -es decir desmbarcó- dara meterse en 

:El Torrcjdn de Tazones segiíii una piriiura del siglo pi 
. 

, D. Ramón Rivero, en Villaviciosa, 
asado que 3 posee 



una lancha que le llevase a la barca grande que los marineros 
habían preparado paria recibirle a dos tiros de  arco de la ori- 
lla, no vaciló al  escribir que desembarcó en Tazones, en lugar de 
decir frente o junto a este lugar. 

Ya alguno de los escritores iasturianos del siglo pasado ad- 
virtió -como ,dándose a medias cuenta de  la causa del error de 
los que afirmaban el desembarco ,en Tazones- que: "D. Carlos 
trasbordó en la concha de Tazones, y que subió en ella ría arri- 
ba hasta Villavicios'a .donde desembarcó" (108). En realidad el 
lugar ,en que salió de su barco -es decir, donde desembarcó- 
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fué delante lde Tazones, y otro escritor contemporáneo, dándose 
igualmente cuenta de los motivos que ,debieron originar la 
confusión dice: que si se entiende por desembarco, lo que no es 
mas que trasbordo de la nave real a la lancha que condujo a 
D. aarlos a la villa, éste se realizó en efecto, entre Tazones y el 
Puntal (109). 

ésta edificación, pero si no existía, cuando el emperador llegó hasta las 
proximidades del mar cuya orilla domina -lo que es posible- no 
habrá tardado muchos años en ser levantada. "A uno de sus dos lados 
-añade- estan los cabrestantes con que arrastran desde la orilla sus 
lanchas, por un  pedrero incomodo, para ponerlas a cubierto de la  furia 
del mar". Considera la Concha de Tazones como "un excelente sur- 
gidero" y buen refugió contra los temporales del Noroeste. Dice que 

lglo XVI -en 1571- formaron expediente para la construcción 
nuelle, y que se veían restos de un murallón, que no permitían 
) que habría sido. Este era el estado de Tazones en los primeros 

y nos dice que allí desembarcó el emperador, 
ces hubieran sabido actuar, hubieran conseguido 
.bztrios pnrn el muelle. En la segunda mitad del 
un pequeño puerto relativamente floreciente. a 
ento que daba la pesca de la ballena según Ca- 

que los pescadores de aquel lugar se iban a 
pesca1 d C ~ C I I ~ C L ~ I .  r o l  otras noticias sabemos que iban hasta los mares 
de Irlar 

(108' Carlos I e n  Vi1laz)iciosn. Ilustración Ga- 
llega y Asturlar.,, ,.., ,880, pag. 334. 

VAS. Desembarco estctncia de Carlos I en Villa- 
tituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1958, pág. 
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Lo que d.esde luego podemos afirmar sin duda alguna, es que, 
si no fué éste pequeño puerto de pescadores el primer pueblo 
español en que Don Carlos puso los piés, puede e n  cambio jac- 
tarse 'de haber sido el primero en que puso sus ojos. 

Por todo lo dicho parece acertado el proyecto de inscripción 
conmemorativa que un párroco de Puelles proyectó a fines del 
pasado siglo de ésth manera: 

IMPERATOR CAROLVS INVICTUS INVITUS 
AD HAS APPVLIT ORAS, ANNO MDXVII. 

(M. F. Ladreda op. cit. en la  nota (108) pág. 335). 
En cualquiera de las rocas que flanquean la concha d e  Ta- 

zones, sería oportuna su labra, esculpiéndola en sitio visible. 
Si los que venían en la flota Real no desembarcaron en Ta- 

zones, a punto es n de no hacerlo tampoco e n  Villaviciosa, 
si nos atenemos tjcia que el escritor Mártir de Angleria 
recogió, sin dudd A i o s  de alguno de ellos. Dice en efecto 
que. los llas costas -es decir las 
inmediat preferían ir a l  cercano 
puerto de tiijon, lo que no permitieron los vientos contra- 
rios (110). 

También Jean de Vandenesse -otro servidor del monarca- 
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dice que Don Carlos y su comitiva "tomaron puerto en Espkfia, 
en Villaviciosa" donsde desembarcaron todos el día 20, lo que ha- 
ce pensar que no venía con el monarca (111) pués comete dos 
yerros en pocas palabras; el de  la fecha, y la afirmiación del 
desembarco total. 

Pero aparte de lo que dicen los cronistas, nos quedan bas- 
tantes referencias documentales que unanimemente consignan 
el desembarco en  la villa (112). 

A. Cavanilles recuerda que el día del desembarco hubo plea- 
mar de nueve, y dice que desde las siete hasta las once -de la 
noche- era posible realizar en lanchas el desembarco (113). Esta 
circunstancia nos permite caber que la hora en que el monarca 
entro en su lancha, o sea a las cinco d e  la tarde (114), se acomoda 
con un recorrido de dos horas y media a tres precisamente en 
el horario próximo a l a  pleamar, siendo probable que hlayan lle- 
gado a Villaviciosa hacia las ocho. 

DIFICULTADES EN LOS TRANSPORTES 
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mismo pasaje en que Vital refiere la orden que el rey 
de los barcos, de que siguiesen por mar a Siantander 

en Villaviciosa estarían pobremente tratados y mal 
nos dice también que a duras penas podrían encontrar 

o mulos, para llevar los bagages por entre aquellos 
lsf i lade~ ntañas de Asturias. Por fortuna aquella 
)che soy rable, y los pilotos levaron anclas, avan- 
ndo tanlo las naves, que la1 día siguiente -21 de septiembre- 

intander (115). 
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Mas adelante refiere que cl tiempo que el monarca permaae. 
ció en Villaviciosa "Los furrieles y alguaciles contrataban da- 

rretas y mulos para llevar los bagajes del Rey y sus gentes, lo 
cual se acabó y logró con gran trabajo". Subrayamos las últi- 
mas palabras, que se corresponden con las anteriormente sub- 
rayadas, y que son fiel expresión de la preocupación e inquietud 
de 10s servidores del monarca en acfu@l trance. 

Una demanda tal d e  elementos de transporte como la que 
hubieron de hacer a las gentes de la villa y del concejo, sería 
cosa inusitada en el país, y era por 10 tanto natudal que sur- 
gieran dificultades para adquirirlos. 

Las carretas o carros eran por otra parte de poca capiacidad. 
e empleaban los llamados de esquirpia (116), he- 
1 piezas de madera, de eje enterizo ensamblado en 

uriu pieVd CLU~ las ruedas, a ambos lados del cual, se fijaban dos 
clavijas, de manera que le sujetaban, ocasioniando al  moverse el 
carro, con el roce. un ruido que ha dado lugar a que se bauti- 

n el nombre de GUWO chillón, o mejor chi- 
fos (117). 

Un viajcro irigles que los oyó en  cl siglo XVIII, compara este 
ruido al sonido dcz Ia trompa de zin p o s t i l l h ,  añadiendo que se 
oía de la n~uiíana a la noche en todas partes de Asturius, y que 
no era desagradable e ijero que  lc afa por primera vez (118). 
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mente en las regiones menos comunicadas de la provincia, y 
cuantos la oímos podemos acreditar que la companación era 
oportuna, sobre todo cuando se oía de lejos. 

En cuanto a la )razón por que los campesinos, procuraban 
que los carros cantasen, se ha dicho era conveniente para iaci- 
litar su  recorrido, .especialmente en los caminos muy angostos, 
pués así se avisaban mutuamente los conductores, y cuando iban 
en dirección contraria buscaban lugar en que apartarse, con lo 
que, a l  cesar el  ruído del carro que primero le encontraba, el 
otro sabia que tenía libre el  paso. También se ha explicado la 
convenjencia del cante de los carros porque segilln se decía 
ahuyentaba a los lobos; y por último existía una explicación 
psicológica, por cierto no exenta de cierta poesía, ya en tiempos 
del aludido viajero inglés, quien dice que el sonido en cuestión 
era: "mirado por los habitantes [de Asturias] como fuente ina- 
gotable de una alegría tranquila" (loc. cit.). 

La urgencia con que se demandaron los carros en la ocasión 
Iue tliatamos, habrá determinado en ella su escasez. 
Vo serían tampoco abundantes los caballos ni los mulos, so- 
todo T7 parla el tiro de los carros fueron utilizadas 

y los bueyes de los que el  referido viajero 
~ ' b  UILC en este ~ a í s  hacen veces de caballos" (119). 
?ero si ) que eran los caminos -por lo 
nos #di Vital en otros pasajes- com- 

prenderemos las dif icultc ondrían a l  transporte de 
los bagajes, especialmentc a velocidad, debiendo su- 
poner que éstos llegarían a los lugares en que el monarca se 
detenía, m: que permanecía en ellos, 
para aprov 3 sacaban de ventaja los 
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VISITAS Y PLEITESIAS AL MONARCA 
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Al día siguiente de su llegada -domingo día 20 de septiem- 
bre- los alcaldes de la villa fueron a su alojamiento para hacer 
la reverencia, al rey, que les recibió en SU cámara, y una vez 

1 :  "se pusieron de rodillas ante Su Majestad" (120). 
ego dice el cronista que uno de ellos .se dirigió al  monarca 

to discurso que aquel recoge 
Sefior, ante Vuestra Reveren- 
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110s pobres vaSallos le dirigieron, tal vez su secretario Antonio 
de Villegas, que sería la persona más indicada para el caso, en- 
tre las que desembarcaron. 

L. Vita.1 agrega a continuación que el monarca puso a los 
visitantes alegre cara, y les hizo buen acogimiento, por lo que se 
marcharon tan contentos que no cabía más, y diciendo que si 
Dios les había llevado al Rey de Aragón, les había enviado a su 
nobilisimo nieto, uno de los mejores príncipes que podrían de- 
sear (122). 

Antes o después de recibir ésta comisión, el monarca habrá 
cumplic deberes religiosos de los que siempre se mostró 
muy cc 

R1 silencio de la c lui i icd  aue comentamos, sobre el templo 
ingo, no autoriza la duda 
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tantes en firmar parte de loas cartas que dirigi 
sonas y lugares, dando cuenta de  su llegad; 
dirigió a la villa d e  Madrid, lleva la fecha de terior, y en 
su texto se hace decir a l  rey: "Yo e la ilust nfanta Do- 
ña Leonor. . con toda nuestra armada, llegamvs d e s ~ e  puerto de 
Villavic 7 aunque antes de la fecha y se leen 
palabra la nao Real"; cabe la duda de 2dacción 
hizo a bordo, o en la noche y después del desembarco. Pero no 
se puede desechar tampoco que algunas cartas se hayan firmado 
al día siguiente de la llegada, pués,  aunque no fuese corriente, 
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había casos en que se despachaban algúnas con' fecha atrasa- 
da (123). 

Las que conocemos -dando cuenta de su llegada- llevan 
la fecha del día 19, y van dirigidas, aparte de la que acabamos 
de mencionar, al conde de '~ibagorza,  al Proto-Notario Lope de 
Soria, y a la ciudad de Avila (124). 
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Diremos ahora algunas palabras del dueño y de la casa en 
que se alojaron en la villa D. Carlos y su hermana Doña Leonor. 

Creemos que su alojamiento debió realizarse en la misma 
casa, puesto que si el cronista especifica, al referir la estancia en 
la de Colunga dos días después, que el rey se alojó en una casa: 
<<-- > a  4a Leonr- --- Lerrnana enfrente" (125), lo mismo hubiera 
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mQnarca, w hallaba Alvaro de Carreño, posiblemente oriundo 
de aquel conoejo, al que el mc lama su aposentador ; y de- 
bemos pensar que éste sería, : único, por lo menos uno de 

los encargados de ,aquél cometido (126). Es posible que su re- 
trato sea el del oferente pintado en el tríptico flamenco que ha- 
bía en la iglesia de San Tirso de 0vied0,-hoy en la Sala Capitular 
de la Catedral. 

(126)  RGS. de Carlos 1, Heai provision aaaa en vailaaona a 
Septiembre de 1520, en la que se expresa que Alvaro de Carreño: " 
tro aposentador", recibió ciertos maravedís como heredero de  Ferr 
de Prendes su hermano, difunto, que éste Último había cobrado de- -.- 
gidor dc 'ernando de Villafranca, los cuale! ian al re 
Corregif entonces era del Principado, Fran Biamon 
había tc ? ellos a Alvaro de Carrefio 250 d ;egun ex 
el monarca: "al tiempo que yo el rey desembarque en ei puerto d e  vi -  

llaviciosa", (palabras que significanrla concurrencia de ambas per 
en la villa asturiana) y ahora Fernando de Villafranca se los reclami 
Carreño. En un Memorial que el pintor de Cámara de  Carlos 11 dirjgln a 
Felipe IV (v. D. Berjano, El Pintor D. Juan Carreño Miranda, M: 
sin fecha, pág. 26) se afirma que Alvaro de Carreño, su bisabuelc 
terno, era hermano de Fernando Alvarez de Prendes, bisabuelo pa,,A.A, 

or ;  y que, dicho Alvaro había sidc 
lico, quien juntamente con Doña 
juros perpetuos que en el Memori 

Anora bien. podemos afirmar, que ésta coincidencia de nombres, d e  
ambos documentos, no obedece como pudiera creerse a que se  refie- 
ran a las mísmas personas. Además del Alvaro de Carrefio repostero de  
Fernando V, y de su hermano Fernando Alvarez de  Prendes, existinvfin 
el aposentador de Carlos V y su hermano Fernándo de  Prendes, r 
de  aquél. En efecto, el Memorial dice mas adelante que Alvaro de C ~ I  
el servidor del rey católico, casó con María Miranda de Quiró 
quien tuvo (además de otros hc a Fern 
fue quien le heredó, y habiéndt lo éste ( 

hija del Licenciado Guimaran y 'quesa de v a r u e s  

Juan de  Carrió el Viejo, tuvo en hijos a Alvaro c 
viejo, así llamado sin duda para rle de su hijo quc 
denomina Alvaro de Carreño el 3el repostero de 
da cuenta C. González Posada, h l l I V l  i~~ Históricas.. . Tai L aru i i a ,  

págs. 209-210) quien continúa luego diciendo que:  "el Mar 
posagrado en su Memorial a Carlos 111, y D. Pedro Rodríi 
en la Genealogía de la Casa de Trasona, tratan de otro del l l l ialuu 11~111- 
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La casa elegida' como habitación pana. los príncipes fué la 
que en la villa poseía el Chantre de la Iglesia ovetense Don 
Rodrigo de Hevia. 

Tal vez estaba ausente a la sazón en Oviedo, mas no era ne- 
cesaria su presencia para autorizar una hospitalidad que iba a 
constituir un alto honor cuyo eco habrhn de mantener durante 
siglos sus descendientes. No podemos por otra parte desechar la 
posibilidad de que se hallase en su casa en aquella ocasión. Los 
canónigos tenían sus vacaciones, o días de gracia, y los que como 
Don Rodrigo de Hevila., su compañero Don Pedro de Posada, y 
algún .otro, pertenecían a familias hidalgas con casas y hacien- 
das lejos de Oviedo, debían aprovechar aquellos días para vi- 

S intereses, y la recolección de los frutos, en la estación gilar su 
otoñal. 

Ieno: 
pero pu 
a habita 

bre, que 

fundar rr 
debió ser 
en el alt; 

ramos la fecha y lugar dtel nacimiento de D. Rodrigo, 
ido ocurrir incluso en la misma casa ahora destinada 
ción del rey y su herm,a,na, pués sabemos que sus padres 

- 
según di( 
-. - -. 

l... fecha1 
que desc 

30 del El 

:e el propio Posada f u é :  "Aposentador Mayor del Em- 
perador Carlos V y Doña Juana su madre, cle quien obtuvo facultad para 

iayorazgc da en Valladolid a 10 de  Mayo cle 1542". Este 
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ar del lac rangelio de l a  Iglesia de San Tirso de  Oviedo, 
a e  escuela flamenca, en que hay representados dos oferentes -marido 
y mujer- uno a cada lado, lleva debajo un letrero incompleto, en el 
que solo s e  lee: "8Esta obra mando facer el Honrado señor Alvaro de 
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13 de Septiembre de  1517, según nos dice L. . ..,. que hicieron muchnc 
señores de los que le acompañaban [v. la nota (158)]. En cuanto a 
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tenían varias en la -villa (1'27). Se llamaban éstos: Gonzalo 
Muñiz de Hevia, y María González dle Vigil (128), y podemos 
suponer que por línea paterna, pertenecería al antiguo liniaije 
que tomó su solariego del lugar de Hevia, en el concejo de Siero. 
Algo valen en éste sentido las circunstancias de los.nombres del 
chantre y .el de Gutierre su hijo, que fué a favor d e  quien otorgó 
con Real licencia el mayorazgo (129), pués precis:almente éstos 
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(127) Archivo del Monasterio de S. Pelayo de Oviedo, Becerro n.o 
1274, pp. 189-290. Foro, otorgado a Juan García de Villaviciosa y su 
Mujer María Alonso, herederos y sucesores, de dos casas que el monaste- 
rio tenía en dicha villa, cuyos linderos eran "de la parte de  vajo casas 
que fueron de Mencia González de Vegil, muger que fue de Gonzalo Mo- 
niz de Evia". Otorgose éste foro en el monasterio de S. Pelayo a 19 de 
Junio del año 1510. 

(128) Consta que Don Rodr hijo de los propietarios de las 
casas referidas en la nota ante-___,  . _ una cláusula del testamento de 
aquél, npreso: Memorial ajustado, del pleyto que en 
esta Rt iqn D. Francisco Hevia Miranda, núm. 13, Ca- 
ballero Santiago, verino 'ZJ Regidor perpetuo de la ciu- 

Oviedo, con Luis Peón Vnldés. núm. 22, vezino y Procurador del 
I de la Audiena iuella ciz con Dofía Ines fl 

Evia, etc. El plr rnz6 en . ~longándose varic 
h d  PUL iada de éste i r n ~ i ~ a u ,  -111altratadd- L ~ U  lleva fecha. En C L I ~ I I L U  U 

la  cláusula test a aludida dice refiriéndose a los bienes del ma- 
yorazgo fundadi )n Rodrigo en el año 1520: "los herede de  Gon- 
cal0 Muñiz mi ,--_-, e de Mencia González de Vigil mi madre" (al 
folio 34 vuelto del Memorial). En un testimonio dado por el escribano de 
Villaviciosa Rodrigo Garcia del Busto, copiado en el referido memorial 
del año 1516, y sin expresión de mes ni día (folio 34 vuelto), se con- 

to. y un Ines que 
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> c1411. 

) Fué instituído i6n de su hijo Gutierre o 
31 Cedula dada er le Marzo del año 1518. En 

alce que el rey estuvo aesae un saoaao en Ea noche hasta el mzercobes 
siguiente en que partió, y se nombra a la  madre de Gutierre, Elvira 
González de la Paraya. En la Real facultad para vincular se recuerdan 
los servicios que D. Rodrigo prestó al monarca hospedandole en su casa 
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tres nombres parecen repetirse en ésta familia oriunda del con- 
cejo de Siero, donde también los encontramos. De allí, debió 
venir alguno de sus familiares a Villaviciosa, enlazando con otra 
de arraigo ten éste concejo como .la de Busto, por ejemplo (130). 

D. Rodrigo de Hevia figura por primera vez como canónigo 
en las actas del cabildo correspondientes al año 1497 (131), en 

gunos individuos que pertenecían a él, damos a continuación algunas re- 
ferencias. Arch. de Simancas, Mercedes y Privilegios, Leg.O 57, fol. 114: 
el Infante Don Alfonso -hermano de Isabel la Católica- intitulandose 
rey, da a Gutierre de Hevia 2.000 maravedís de juro: "por trabajar 
lomo trabajo por su persona e con sus parientes e amigos para que 
rengan a mi obediencia e servicio, Yvan Bernaldo, de Quiros e Goncaio 
3ernaldo de Quirós vezinos del mi Principada de Asturias de Oviedo", 
bn la  villa de Olmedo a 30 de Septiembre del año 1467. Tal vez éste Gu- 
ierre fuese antepasado o pariente de D. Rodrigo que puso también el 
nismo nombre a su hijo y heredero. Varios sucesores en el mayorazgo 
nstituído por su padre a favor de éste, y otros descendientes, llevaron 
ambién el nombre de Gutierre, entre ellos, el primer Marqués del Real 
Cransporte que mandaba la nao en que Carlos 111 vino de NapoleS a 
Cspaña. El nombre de Rodrigo también parece haber sido frecuente en 

lia. Un Rodrigo de Hevia hijo de Gonzalo de FIevia vecino del 
le Siero, fué nombrado tutor de sus sobrinos: Diego, Gonzalo, 
v Teresa, hijos de Gonzalo de Hevia su hermano seg. escri- 

tura que la Catedral de Oviedo, otorgada ante 
el ilotaric ), en Noreña a 19 de Marzo de 1482, 
n.O 430 d )go hecho por A. Sierra hacia el año 
1929. Ila aictu ur UUE ~rbd~a rec i e ron  clel archivo después de la 
€ vil. Un de Hevia fué muerto en las contiendas que 
E Argüell eres, y los Ilevias según declaración prestada 
eri ei ario 1561 en un pleito sobre el patronato de la  capilla de Santa 
Zatalina de la  iglesia de Argüelles. por el testigo Fernando de Ii 
nayorazgo, y de 87 a 88 años de edad, que se dice ser sobrino de c 
>onzalo. El Gonzalo muerto en éstas contiendas pudo ser el hermanc 
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el que parece haber sido persona destacada. Provisor y vicario 
del obispo en varias ocasiones, fué nombrado Alcalde Mayor de 
la obispalía, a la muerte del obispo Ordoñez de Villaquiran (132); 
tomó parte en #diferentes actuaciones pelativas a ha obtención del 
socorro pedido al rey, para. mitigar los daños ocasionados a la 
ciudad por el terrible incendio de la noche de Navidad del 
año 1521 a 1522, y a su administración y repartimiento, siendo 
probable que su presencia en éstas comisiones -casi constante- 

(132) El Sr. Cuesta me ha facilitado hace años referencias a las 
actas del cabildo de Oviedo en las que se menciona con diversos mo- 
tivos a D. Rodrigo de Hevia, algunas de las cuales no han sido utili- 
zadas en el trabajo citado en la nota anterior. Por ellas sabemos que en 
1522 fué nombrado comisario del cabildo para tratar con el municipio 
sobre la redificación de las casas quemadas en el incendio de  Oviedo 
(Cuaderno IV, fol. 35) y para tratar con las autoridades acerca del modo 
de llegar al  enrperador en éste asunto (id. fol. 45 vuelto); sobre la cues- 
tión de la quema se trató también en cabildo de 31 de Diciembre del 
mismo año, y en el de 11 de Mayo cle 1523 (Cuad. IV, fol. 78); en el de 
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que éste tiene, y conviene adquirir por el cabildo para hacer la plaza 
la Catedral; en 13 de Octubre de éste mismo ano interviene con 
maestro de las vidrieras de la Iglesia "que dice llamarse A 
frecuentes las menciones de D. Rodrigo en las actas capitulc 
1527: en las de 3 de Enero, se lee informe sobre las cuatr 
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obedeciese a la supuesta influencia con el monarca, que los ove- 
tenses habrán atribuído al Chantre, por la hospitalidad que 
éste 1.e había prestado, en Villaviciosa. 

Pero sabemos también de otras varias intervenciones por 
su parte, en cuestiones más o menos relacionadas con la igle- 
sia ovetense (132). Es conocida la tirantez de relaciones que los 
canónigos ovetenses mantuvieron con el obispo D. Diego de 
Muros' en los primeros años de su episcopado, y no sabemos 
cual habrá sido la actitud de D. Rodrigo en ésta época, pero 
debió ser hombre de  genio vivo, y como tal tuvo en cierta oca- 
sión una violenta discusión con el provisor, a consecuencia de 
la que fué castigado con la reclusión en una casa que existía en 
Narancc 
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Villaviciosa ~estrechfaimente, y no debieron ser escasas las oca- 
siones en que visitó la villa, para lo que alguna vez fué autori- 
zado, hasta en tiempos que las costumbres capitulares lo  prohi- 
bían (138). 

En cuanto a la casa de su propiedad en que el  rey se hos- 
pedó, existe en nuestros días con modificaciones, pero aún con- 
serva parte de  su estructura, como la puerta principal de arco 
de medio punto y algunas pequeñas'ventanas (una de ellas ge- 
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estaba "cercado de cal e canto, y segun que por la una parte y 
otra" salía "a la calle publica" (136). 

En el segundo piso de dicha casa está la habitación donde 
durmió el monarca, y que todavía se llamaba e n  1684 "el apo- 
sento del Emperador" conservado : "con mucha dlecencia por ha- 

posentado en el  su Magestad ceciarea ; de la misma forma" 
en una información de la fecha, agregando en ella el in- 

101-111a11te que "a oido, s i e m ~ r e  le han conservado los señores y po- 
seedores de di 'e que había estado [en ella S. M. 
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tinguir, enseñó una que dijo ser la de Su Magestad cesarea, so- 
bre ba qual pintura estan asimismo dibujados unos escudos de 
armas en la mísma pared no se pueden reconocer que armas 
son". Se  trata sin duda del retrato que hoy posee D. José Guerra 

descendiente de los Ilevia por línea materna, bastante 
jtaurado por el  pintor madrileiío Seisdedos, hace pocos 

anos tallecido. Una tradición infundada, pretende que éste re- 
que no es e l  de Don Carlos, ni fué pintado en su época- 
iado por le1 rey a l  chantre ovetense como recuerdo de la 
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ASPECTO URBANO DE LA VILLA EN LOS COMIENZOS DEL.SIGL0 XVI 

Si k s  mura'Elas servían como elemento material de protec- 
ción de los habitantes de la villa, fijaban también los límites 
hasta donde se extendían sus privilegios, que muchas veces eran 
codiciados por los que vivían fuera de ella e intentaban adquirir- 
los por medio de subterfugios. Así un Esteban Palacio vecino de 
Villaviciosa se quejó ante el Consejo, de que muchos vednos que 
vivían en 1; tierra, querían gozar dae smas libertades y 
franquezas de los de la villa, pretext r como ellos resi- 
dentes, cuando en realidad solo vivlan aentro algunos días (139). 
La superioridad del núcleo df mión que dentro del 
recinto amurallado era vivam ntida p( habitantes, 

a se imponía a los Soráneos. Ilemos de recordar lo 
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Palacio denuncija al Consejo que, algunas pere !ra defn 
dar el pago de las alcabalas, a la sazón encabc~~iuas en  más 
64.000 maravedís, se iban a poner tiendas de paños y seqais, 2/ t a  
vernas y otras cosas y mercaduiias, para venderlas fuera de 1 
villa, por lo que pedía en nombre de la misma se mandlase 
graves penas, que ninguna persona pudiese tener tales 
el espacio de un cuarto de legua a su alrededor (140). 
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La conservación de las murallas oc,asionaba gastos al  concejo, 
ya que la obra demoledora del tiempo obligaba a su reparación 
periódica. Precisamente un año antes del desembarco del rey, se 
pidió carta de pago de ciertas brazas de cerca y adarve a los jue- 
ces del municipio rogandoles requiriesen al  cantero Juan Prieto 
para que las midiese, resultando ser trece. Siete días antes de 
llegar a la villa Don Carlos, se daba carta de pago a Alonso ~ 1 -  
vapez de Solares, por trece brazas de cerca hechas, a razón de 
41 cada una (141). 

lgún postigo que no sabemos si entonces existiría 
(142) cn la epoca del desembarco del monarca, debían de abrirse 
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Vista aérea de Villaviciosa y sus alrededores en los que resalta la 
abundancia de parcelas cultivadas y de prados, y la escasez de las masas 
de arbolado, que en el siglo XVI serían mucho más extensas. 
' -- flechas numeradas señalan las carreteras y caminos vecinales más 

ntes que salen de la villa hacia otros lugares. 
1 casco urbano -mucho más extenso que el circundado por las 

c t i i ~ i g u a j  murallas- se observa en algunas zonas la tendencia curvili- 
~ p i a  del antiguo cerco ami 
Gijón.-2 : a Tazones.-3 : ga (coincidente en parte con el 
camino francés.-4 : a Col1 r Miravalles).-5 : a 1nfiesto.- 
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Las calles principales conservan la orientación que habrán 
tenido sus antecesoras de  la Puebla de Maliayo en el siglo XIII, 
en relación con el itinerario del camino -general denominado 
Camino francés en el siglo XVII y ' t a l  vez antes, y en alguna 
ocasión: &mino público de la costa desde San Sebastián a Bayo- 

na de Galicia (145). De las que aparecen rotuladas en el plano 
solamente dos conservan el nombre antiguo: la del Sol y la del 
Agua, siendo posible que ya en la época de que tratamos llevasen 
éstas denominaciones (146), y la segunda parece haber sido la 
principal y que mejor define el predominio de una circulación 
del Sur al Noroeste, o dle la Puerta del Cañu, a la de Tras de ih 
Iglesia, que también expresa en cierto modo la del Sol. 

. 

En cuanto a la urbanización, no presentaría en todas partes 
bloques o manzianas de casas pegadas unas a otras. La mención 
de las huertas y hórreos al lado de la de los Hevia, segun se- 

(145) Memorial ajustado del pleyto que e n  &te Real Audiencia, etc. 
cit. en  la nota (128), folio 50 vuelto: "que en el sitio que llaman Ayones, 

ue está del camino Real Frances abaxo ...", folio 51 recto: "prado de 
i viña cle Ayones que confina con dicho camino Real Frances"; "pegado 

_.l término de Velardo azia dicha casa litigiosa, esta el otro, prado que 
llaman Pedrayal. . ,  y que todo ello esta en un circuíto y termino re- 
dondo, lindando por la parte del septentrión, con la ría y Mar, y por el 
Oriente, con el arroyo de la Vega y camino Real Frances" folio 52 vuelto. 
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ta, y éste mismo caso se daría en otras, de tal manera que las 
huertas interiores, no debían de ser demasiado excepcionales en 
la villa. 

En cuanto al aspecto de su caserío por aquellá época consis- 
tiría en su mayor parte en casas sencillas, en las que la piedra 
solo se empleaba para la planta baja, y los costados o medianiles 
de los pisos (generalmente uno), tanto para dar solidez a 1.a cons- 
trucción como para evitar la propagación del fuego en  caso de 
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talmente de madera. Esta circunstancia dió lugar al  empleo.fre- 
cuente del corta-fuegos consistente en un trozo de pared salien- 
te por lo general algo más de medio metro: de la 1íne.a de  la 
fachada, que hacía de aislador, protegiendo además del viento. 
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de Villaviciosa en el plano, corresponderan no pocas veces a casas 
que tendrían la misma planta ya en la Edad Media, y es posible 
que alguna de las que habrá sido reedificada en los siglos XVI o 
~ ~ 1 1 ,  conservase en su estructura la manpostería primitiva por 

10 menos de la planta baja. Tal consideración nos ha movido a 
incluir en  éste trabajo las fachadas de la casa llamada de2 Arce- 
diano y más tarde la Fábrica, por haber sido instalada en ella 
una de papel, en tiempos de Carlos 111. Estaba situada frente 
por frente a la del Cb abarcando un solar, en el que ha- 
brán sido englobados ' en otro tiempo correspondieron a 
dos casas diferentes, u la calle del otra á la 
del Agua, con un pati o. Al hacerse la reforma a 
que nos referimos, se naDran conservado elementos de las ca- 
sas antiguas, pero 'es dificil fijar cro segura con los que 
proporcionan las fotos conservadas. 

Lo n la de Don Rodrigo de Hevia en- 
contrarr florenzados, frecuentes en los si- 
-;los XV xr 1 1 1 ,  y es ae  suponer que cuando llegó a Villaviciosa 
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celebraba sus reuniones en el pórtico de la iglesia de Santa Ma- 
ría, pue i la époc s Reyes Católicos se toman 
medida: ; ciuda villas construyan edificios 
destinados a ellos, a encia d que Ya 1 
tonces suelen mostra clesiást una nu4 
orientación (148), el caso es que en algunos lugares, sin duda 1 

de recursos económicos, no se edificaron, y é ~ó 
en Villaviciosa. 

consecu 
r los e 
- - - - -. - 

sitio. 
locemor 

ra de lo 
des y 

nología 

; docum 

e la op 
icos si@ 
. .  1. 

ientació n relati 

Por 
?va 
nnr  

Y T O :  Historia de  la Adndnistrclción Española e H 
drid,151 . 10, pág. 

' 



Casa llamada del Arcediano, y de  la Fdbrica. 
Fachada principal de la calle del Agiia (fu6 demolida en 
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año 1517, y lo mismo ocurre con las correspondientes al mes de 
Septiembre del archivo catedralicio. Solamente conjeturas po- 
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Vital relata la estancia del rey en Llanes, se de- 
ribir las incidencias de la corrida de toros que allí 

presenció, con alguna ~extensión. En cambio no pudo ser mas la- 
cónico al referirnos l a  que tuvo lugar el lunes 21 de Septiembre 
en Villaviciosa: "para dar pasatiempo al Rey y a las damas". 
Dice que se celebró delante del palacio en que se hospedaba, 
añadiendo que "los todos eran bravos y fieros y se defendían 
bien" y que "para da r  fin a ese esparcimiento, les cortaros las 
corvas a fuerza de espadas, y finalmente, los mataron" (151). 
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jores cuentos de la literatura española del siglo pasado. 
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La afirmación de que existía peste no sería gratuítsa,. pues 
cuando a los seis días de abandonar Villaviciosa, se hallaba en 
San Vicente de la Barquera, dice L. Vit.al, que en aquél momen- 
to, reinaba la peste en Burgos y en sus, alrededores (157), lo que 
nos lleva a suponer que no sería ésta la única ciuda.d atacada por 
: enfermedad. Todo ésto podría constituir la razón sufi- 
( iara que el monarca y sus setvidoris, procurasen llegar 
lo antes posible a valladolid, donde al parecer no había entrado, 
evitando itinerarios que no fuesen directos. Serviría también de 
explicación al  h.echo, de que Don Carlos dilatase su promesa 
de peregrinación a Compostela., hecha en ocasión de la tormenta 
sobrevenida hacia el caiial de la Mancha cuando venía de Fle- 
ssinga (158). De haberle dado cumplimiento, a poco de desem- 
barcar, el camino normal hubiera sido pasando por Oviedo. 

Pero también cabe pensar que aplazase el piadoso ofrecimien- 
to por otras razones. e a 'Galicia er  
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La clase media 

Lanzando una ojeada sobre la organización vital en sus diver- 

sos aspectos y recorriendo con mi imaginación las sucesivas 
transformaciones que ésta ha sufrido desde que el DIVINO HACE- 
DOR la hizo aparecer en el gracioso conjunto universal que, des- 
de  entonces hasta el presente, sigue siendo nuestra admiración, 
niiestra insaciable inquietud y, por tanto, la razón de nuestra exis- 
tencia, hallo que la vida en sus distintas formas tiene un móvil que 
lci impulsa a realizar sus funciones vitales : LA PERFECTIBILIDAD, 
inclinación o tendencia hacia la utilidad y perfeccionamiento. En el 
hl~rnbre esta inclinación es el ansia de ser más y mejor, y toda su 
vida es una continua lucha por conseguir este fin, que será la 
máxima perfección. Todos se esfuerzan en alcanzarla y, aunque 
ninguno llegue a la meta, unos en mayor, otros en inenor grado, 
logan parte de ella. Los diferentes srados, pues, de perfección en 
qiie se hallan situados los hombres en la sociedad, corno conse- 
cuencia d e  esa lucha ininterrumpida, constituyen las "clases so- 
cl(x1es". 

Las clases sociales están determinadas por tres factores impor- 
tcnites: Los valores espirit~iales, las circunstancias geográficas y 

lo!; recursos económicos. La preponderancia durcmte muchos si- 
qlos de los elementos mcrteriale:; sobre los espirituales hizo que 
se formasen sólo dos núclcori sociales. 

Los poderosos o potentados que, como dioses, disponen de to- 
do, y los desheredmior, de la fortuna que por múltiples razones de 
diflcil valoración ssthn a morced de los primeros. Aquéllos for- 
man la "CLASE ALTA", llámese feudal, plutócrata o capitalista; 
éstos, la "CLASE BAJA", ya sea esclavitud, seividumbre o prole- 
tariado. Los valores espirituales, aunque parecen dormidos, se 
e s t h  alimentando, como el embrión de una semilla, de las subs- 
tancias de reserva y se disponen a salir al exterior, pues el hom- 



bre de la clase baja no se resigna a soportar su situación e inicia 
la lucha para lograr un medio de  vida mejor y más digno, y es 
cucrndo surge la  "CLASE MEDIA". 

¿Qué es, pues, la clase media? Es el conjunto de individuos 
prccedentes en su rnayoría de la clcrse baja y una pequeña mino- 
ría de la clase alta. Los primeros buscan en el trabajo asiduo la 
revalorización espiritual y un nivel social más justo. L a  pequefia 
minoría que por múltiples azares de la fortuna se ve desplazada 
de  la  clase alta, y no se resigna a desaparecer, busca también en 
el trabajo el único medio de conservar su dignidad. 

Es, sin duda alguna, la "CLASE MEDIA" l a  que se halla en 
inmejorables condiciones para asumir el gohierno de  los pueblos 
y llevar a cabo una gran labor político-social, ya  que, procediendo 
de la "CLASE BAJA" cuyas necesidades y defectos conoce y ,  sa- 
biendo las exigencias de la "CLASE ALTA" que tantas veces 
obstaci~lizó su marcha, v la cme hubo de vencer sólo con su cons- 
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la determinan : Circunstancias geográficas y recursos económicos. 
Dada la estrecha relación entre el factor económico y moral, esti- 
mo tres modalidades en la clase media, seqún los pueblos. 1.  La 
d e  los pueblos d e  fuerte capacidad económica y alto nivel cultu- 
ral. 2. La de los pueblos de capacidad económica regular y nivel 
cultural medio. 3. L a  de aquéllos que tienen capacidad económi- 
co-cultural baja. 

En los primeros, la clase media desempeña todas las funciones 
de  la actividad humana. En los segundos, ocupando los princi- 
pales cargos de  la  vida cultural e industrial, actúa de poder mo- 
derador entre la  clase alta y la baja. Por último aquellos pueblos 
que no han conseguido aún su total independencia por falta de 
preparación cultural, tienen una clase media en embrión, integrada 
por pequeños grupos decididos a la lucha y a extender sus be- 
neficios a todos sus compatriotas. 

El acceso a la cultura es el único medio de que la clase baja 
se incorpore a la clase media y reconozca la gran misión que está 
llamada a llevar a cabo en todas las actividades sociales, evi- 
tando así las extralimitaciones de  la clase alta, que al mismo 
tiempo se dará cuenta de la fructífera labor que pueden realizar 
las tres formando una unidad media, laboriosa, justa y equilibrada, -. >n nC or para regir los destinos de  los pueblos. 

GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ 

ler, 14 de  Febrero de 1959. 
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ASAMBLEA ANUAL DG 1959 

La Hermandad d e  Antiguos Alumnos de  Valdediós celebró su 
asamblea correspondiente a l  año d e  1959, el día 18 de  Julio del 
mismo año, en Valdediós, tul como se viene haciendo desde su 
fundación, 

Cori arreglo al orden del día, después de haber aprobado 
el acta d e  la sesión anterior, se dió lectura a la Memoria de activi- 
dades, y Estado d e  cuentas, que también fueron aprobados. 
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n la sección de ruegos y preguntas, se trató de la  convenien- 
le crear una insignia para los afiliados a la Hermandad. Trcs 

una breve discusión sobre la forma de la misma, colores, eic., se 
aprobó la propuesta del Vicepresidente, D. Josd María Femández, 
nn nl sentido de que la insignia sea una reproducción del escudo 

do en la Revista "VALDEDIOS" y en los Bol@ 
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asistentes, registrándose encueniros de  antiguos compañeros que, 
ya, ni se  conocían, ni, acaso, se recordaban. La concurrencia fué 
muy numerosa, hasta el punto de  que casi se temió el peliqro de 
no poder preparar los cubiertos necesarios. Menos mal que las 
provisiones se habían hecho con amplitud, sin tener en cuenta el 
reducido número de  los que se habían preocupado de manifestar 
su intención d e  asistir. Es de  esperar que, para la próxima Asam- 
blea, que tambíbn tendrá lugar, Dios mediante, el día 18 de Julio, 
será posible mejorar la organización de  los actos, contando siem- 
pre, como es natural, con la colaboración de todos los afiliados. 

Antes de  marchar, hubo Rosario, Salve cantada, y un Responso 
por los compañeros fallecidos durante el año. 

PROXIMA ASAMBLEA 

La de1 año actual tendrá lugar en Valdedíós el día 18 de Julio. 
icimente, se enviará a los afiiíados un boletín, con infor- 
de  los a d o s  que habrán de  celebrarse con tal motivo. Cabe 

w y w r  ui que, este 050, revestirán una solefinidad extraordinaria. 
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D. Jesús Valdés Pando.-Farmacéutico.-Villaviciosa, 
D. Samuel García Noval.-La Vequina.-Turón. 
D. José García Menéndez.-Sto. Domingo, 13-l.0.-Oviedo. 
D. Bernardo Cubillas Villarrica.--San Pedro Ambás.-Villavi- 

ciosa. 
D. Manuel Vázqusz Fernández.--Médico. G. Aurre, 7.-La Fel- 

rjUerCI. 
D. Daniel Magdalena 1bañez.-Fray Ceferino, 14.-Oviedo. 
D. Luis Gcryol García.-Sacerdote.--Santa Rosa (Mieres). 
D. Eduardo Quintana Fernández.-Párroco de  Borres (Tineo). 
D. Manuel Mesa Lbpez.-Párroco d e  S. Martin de Valledor (Ti- 

neo). 
D. Luis Vigil-Escalera Pelayo.-Pedro Duro, 12.-La Felguera. 
D. Valentín Enrique Rodríguez Pérez.-PCrrroco Linares (Pola 

de Allande). 
D. Angel Zapico Fernández.-B." Matiel1es.-Urbies (Mieres). 
D. Luciano Alonso Díaz.--Párroco de Obona (Tineo). 
D. Frccnciuco Andina Reisada.-Párroco d e  BCrrcena de Monas- 

io (Tineo). 
D. Salvador de la Torre Chatón.-Av. Torrelavega, 9.-Oviedo. . 

D. Rafael Sornoano Vmdasco.-Capellán Col. Mayor "Valdés 
3viado. 
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D. Eduardo Berbes ~onzá1ez.-Sacerdote.-BorÓn de Grado, 1 .- 
Grado. 
. D. Federico Fernández-Trapa García.-Abogado.-Delegadón 
de Hacienda de Burgos. 

D. Dimas Cam~orro Valha.-Párroco de Sama de Ixrngreo. 
D. Jos -Ec. de Barros (Langreo). 
D. An :aja Jubilaciones. Marqués de Sia. 
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NUESTRA REVISTA 
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En el último Boletín Informativo de la Hermandad, correspon- 
diente al pasado mes de enero, se indicaba que estaba en pre- 
paración este cuarto n de la Revista, añadiendo que ésta se 
viene afianzando cadc 6s y abriéndose paso casi por sí sola 
merced al cuid( .tural y emotivo 
de su contenic precedente ha 
cubierto Qor sí llIiaillu ius uualus ut: euiLiu11. ut: ella se hace eco 
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Hermandad ed un interesante temario 

e trabajos debidos a prestig~osas turnas asturianas.. . El número 
3rcero de "Valdediós", cuidadosam~ litado, contiene nume- 
x a s  ilustraciones de los trabajos e: ados, alguna de ellas 

xdero mérito artístico, con lo q crecienta su valor y se 
is agrcrdable y comprensiva tura. Indudablemente, 

)S amantes de los temas histórico-iirerarios tenemos que felici- 
nnos por esta nueva muestrc activid ural de la Her- 
iandad de Antiguos Alumno: xldediós colaboradores, 

erto número d 
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SUMARIO DEL NUMERO 1 

EI Cristo de Sanlullano, por Joaquín Manzcrnarcs Rodríguez 
Mir . . , 

El pintor don Juan Carreño de Miranda, por José María A. 
Migoyo. 

Tríptico, por Robustiano Gutiérrez Irízm. 
Excavaciones arqueológicas de Puelles (Val-de-Dios), por José 

F. Menéndez - Presbítero. 
El Capital, cuento, por Manuel López de la Torre. 
Vital Aza: Recuerdos del Centenario, por Jesús Neira. 
Del Oviedo anliguo. La casa de Valdediós, por Amador Juesus 

Latorre. 
nández Menéndez. 
por Eniilio López 

VI uaDor 
La persc Alonso-Fueyo. 
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rievancna, por Herr Vassai. 
Origen de Valdediós, por José Manuel González. 
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El último monje de  Valdediós, por Amador Juesas Latorre. 
Las pinturas murales d e  Valdediós, por José María Fernández. 
El testamento de  "Nolín Bonete", por J.  F. B. 
]avellanos en Valdediós, por Manuel López d e  la Torre. 
Don Francisco de  Paula Caveda, invesligador en Valdediós, por 

J .  L. Pérez d e  Castro. 
"Los Reyes Magos" en Valdediós en el año 1928, por Gerardo 

Ruipérez. 
Notas informativas. 
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L a  Sanfina d e  Arbazal, por Amador Juesas Latorre, 
El monaslerio d e  Santa María de Val-de-Diós, según un "lnfór- 

me" d e  D. José Caveda y Nava, por Pedro Hurlé Manso. 
Nieve, por Robustiano Gutiérrez Irizar. 
Valdediós y sus alumnos, por A. Avello García. 
El Greco en Valdediós, por José Maríu Fernández Pajares. 
?do e s  según el color, por Un cronista de  la Villa Imperial. 

-olesores y alumnok de  Valdediós en el curso de  1890 a 1891. 
puntes para  l a  hisl'oria de  Villavício.sa, por Juan Uría Ríu. 

" L A  V 

OKNA 

i tonio, 

. .- 

R 1 A!"'. . +  

1iA JES TALAR 



Nuestros compañeros de ~ e r m a n d a d  y los amigos de "Valde- 
diós" también publican libros. Entre la diversidad de profesio- 
nes para los que preparó la cultura asimilada en los viejos claus- 
tros del centenario Monasterio, existe también la profesión'dle 
escritor, derivada d e  una vida que se entrega al estudio, al profe- 
sorado y a la in~~estigación. Justo es, pues, que nuestra revista 
se ocupe, aunque sea muy someramente, de las actividades inte- 
lectuales de nuestros compañeros y de nu,estros amigos. Tal es 
el fin de esta Sección de "Valdediós". 

M. 1. S. D. SOSE CUESTA FERNANDEZ: GUIA DE EA CA- 
TEDRAL DE OVIEDO. 

, El Ilustrísimo señor Deán de  la Santa Iglesia Catedral Basí- 
lica Metropolitana de Oviedo ha publicado una interegante Guía 
del primer templo asturiano. La descripción de cada uno de 
los elementos que la integran, sus capill,as, dependencias, teso- 
ros, reliquias, etc., va acompañada de notabilísimos detalles his- 
tóricos, la miayoría inéditos, que hacen de este volumen una obra 
inprescindible y que estaba siendo esperada con ansia por todo 
amante de la y todc as. La 
mentación del ;iemprc la de un 
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ldediós, seiíor Diego Santos. Son ochenta y cinco inscdpcio- 
;, muchas de ellas inéditas hasta ahora y que han sido leídas 

nuevamente, corrigiendo lectudas anteriores, documentadas am- 
pliamente con un conocimiento directo de todo lo publicado so- 
bre ellas y con localización precisa de su antiguo emplazam~ent~. 
Detalles todos que son de una indiscutible trascendencia para 
la historia de la provincia en .us lejanas tiempos. . . 

A este aval de lápidas se aiiaden alguiias otras importadas a 
As las cuatro placas del Itinerario de Barro, de tan su- 
biu 6s histórico. 

El libro se halla ampliamente ilustrado con fotograiías de 
Iti inscripcicin y acompañado de los Indices de materias,~lu- 

v bibliografía indispensables para un uso fQcil de tan mag- 
rtaciGn epigi5lica. a 

turias J 

lo inter~ 

cac 
mi " 

ica a p o ~  

JOsE MANUEL GONZP;LEZ : TOPONIMIA DE UNA S'A- 

iRROQUiA ASTURtANA.-Oviedo, 1059. 

José Manuel Gonzalez es uno de los factores más destacados 
nuestra revista "Valdediós". Y, también, uno de los investiga- 

aores asturianos de  más fecunda labor. Una muestra bien pa- 
tente de el k libro y cerua de las quinientas piiginas. 
Sobre e l  e I tcrren parroquia de Valduno, el señor 
Gonzhlez 4 3nimia existente y clu 
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JOSE W R I A  FERNAWDEZ-PAJARES : LA VENUS DE MI- 
LO.-Oviedo, 1959. 

El señor Fernández-Pajares ha dedicado un acucioso estu- 
dio ia la figura relevante en la historia del Arte universal, a la 
celebérrima escultura de la Venus, hallado en la  isla de Milo. En 
este libro muy bien acogido por el público y por los críticos conl- 
petentes, se hace historia de las circunstancias del hallazgo de 
la conocida estatua, sus peripecias pana llegar hasta el Museo del 
Louvre, que hoy la exhibe con orgullo, del episodio de sus brazos, 
relatando las diversas hipótesis sobre su  posible postura; se 
cuenta asimismo la alucinante historia de  su salviamento du- 
,rante el agitado periodo de La Commune y se termina con un 
estudio sobre sus caracteres de belleza, analizando cada una de 
sus parte: la minuciosidad. Y todo con las correspondien- 
tes fotogr gunas de ellas casi desconocidas por la mlayor 
parte del Libro sugestivo, ameno y entretenido, a l  mis- 
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vado con cuidados grabados, se analizan con pocas, pero a,,,.,- 
das palabras, los monumentos de la ciudad, siguiendo un itir 
minuciosamente preparado que ofrece todo lo mas destao 
este aspecto. El libro, editado por el "Tabularium Artis As1 
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n S U S  ~PEIRA MARTINEZ: E L  HABLA DE LENA.- 

Oviedo. 

Otro de nuestros colaboradores, don Jesús Neira, Catedráti- 
co de la Escuela del Magisterio, de Oviedo, ha publicado un li- 
bro sobre el  Habla de Lena. Neira Ha recogido con paciencia 
benedictina todas las actividades del concejo lenense y ha hecho 
un magnífico estudio de la vida toda dte esta comarca. Lena es 
un concejo que ha atflaído muchas miradas. Ya Menéndez Pidal, 
el hoy Presidente d e  la Academia de la Lengua, dedicó en sus 
años mozos, un estudio al  bable de Lena. Y Lena tiene siempre 
motivos interesantes para estudiar. Y cuando se llega a Lena con 
una solera l i t e~a r i a  y filológica, como la del señor Neira, es de 
esperar frutos grandes, como este que ha sido solicitado desde 
tierras muy lejanas de Europa. Abundante documentación grá- 
fica subraya su contenido y los estudios que el libro contiene 

d e  una gran perfeccixn 
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' ' .. J R.'.TOLIVAR .FAES: NOMBRES Y COSAS DE LAS 

CALLES DE OVIED0.-Oviedo, '' 

Otro de nuestros distinguidos colaboradores y amigos de 
11Valdedi6s", acaba de publicar'un libro, cuyo mayor e indiscu- 
tible mérito consiste en haberse convertido en obra de consulta. 
No hay posibilidad, hoy día, de referirse a ninguna de las rúas 
de la capital sin !acudir a la información que dé el v~ lu rnen  de 
Tolivar. . . 

Calles nueva: o viejas, perfectamente rotuladas oeinsistenie- 
t autizadas ; calles con r res. sin calle, todas 
1. izadas con un detallisr :on una aportación 
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SE ACABO DE IMPRIMIR ESTE NUMERO 

DE LA REVISTA "VALDEDIOS", EL DIA 

12' DE MAYO DE 1960, FIESTA DE LOS 

SANTOS MARTIRES NEREO Y AQUILEO, 

EN LOS TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA 

IMPRENTA "LA CRUZ" DE OVTEDOI 
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