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EL TORO DE CUENCA 
Tésera zoomorfa celtibérica 

Bronce. 3’2 x 5’4 cms. 
 

Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 
 

Descubierta el año 1868 en Contrebia Carbica, Munda Celtibérica,                                                                    
hoy Villasviejas o Fosos de Bayona, despoblado del término de Huete. 

 
                               Con entrada en Martín ALMAGRO GORBEA . EPIGRAFIA PRERROMANA 
 
Comenzados el uno de enero de 2008.                          Publicada en página web del ayuntamiento de Huete: Bibliografía optense. 
Cerrados el 31 de diciembre de 2019.                           Registrada. Cítese fuente  en publicación ajena. 
 
Se ruega a  quien conozca bibliografía y noticias que no figuran en esta relación, o  aprecie errores,  lo comunique al autor para incluirlo.  
 



1º. IMPRESOS Y MANUSCRITOS. Biografías. Acontecimientos. 
 

Luisa ABAD GONZÁLEZ  
 
* LA PRÁCTICA ETNOGRÁFICA APLICADA A LOS MUSEOS: EL CASO DEL MUSEO 
ETNOGRÁFICO DE HUETE, CUENCA. 
 
EL PAJAR: CUADERNO DE ETNOGRAFÍA CANARIA. Número. 1. Año. 2004. 
 
Nota: Sobre el tema, conferencia Museo etnográfico de Huete. Pasado, presente y futuro. Pronunciada el 
25 de octubre de 2008 en el salón de Plenos del Ayuntamiento. X Ciclo de Conferencias “Ciudad de 
Huete”, bajo patrocinio de la Asociación Cultural Ciudad de Huete. Véase también entrada MUSEO 
ETNOGRÁFICO, en este apartado.       
            
* HUETE: NUEVAS APORTACIONES DESDE LAS HUMANIDADES. (Directora). Universidad de 
Castilla - La Mancha. 2016.  
 
Nota: Presentado en el Ayuntamiento el 18 de septiembre de 2016. Con edición en CD. Cuyo texto lo fue 
a instancia de la universidad de Castilla La Mancha y del Ayuntamiento de Huete en 2007. Colaboraciones 
de: Luisa ABAD GONZÁLEZ.; Reflexiones sobre el Museo Etnográfico de Huete. Paloma ALFARO TORRES; 
La imprenta incunable en Huete y Álvaro de Castro. Ana Eulalia APARICIO GUERRERO; 
Planeamiento, infraestructuras y economía en un núcleo con importantes potencialidades de desarrollo. 
José Luis CALERO LÓPEZ DE AYALA; Toponimia e historia. Algunos topónimos optenses. Publicado por el 
mismo en ACADÉMICA, con entrada por autor en este apartado. Teresa MARÍN ECED.; La Escuela de nuestros 
antepasados. Francisco Manuel GARCÍA CLEMENTE; La arquitectura popular de la Alcarria conquense. Joaquín 
Saúl GARCÍA MARCHANTE; Una aproximación a la descripción geográfica de la Alcarria. E1 marco 
geográfico de la ciudad de Huete. D. José Luis GARCÍA MARTÍNEZ; Huete, ciudad del barroco. 
Enrique GOZÁLBES CRAVIOTO; Huete y su tierra en la antigüedad. Pedro Miguel IBÁÑEZ 
MARTÍNEZ; Pintores del Renacimiento en Huete. Mª. José LÓPEZ RUBIO; E1 legado arquitectónico 
medieval y renacentista en Huete. Jesús Mª. MARTÍNEZ GONZÁLEZ; Excavaciones prehistóricas en el 
Cerro del castillo de Huete. Descripción y avance del análisis de algunos de los materiales obtenidos.  
 
* ETNOGTAFÍA DE UN “PATITO FEO”: PROCESO DE ASCENSO, DECLIVE Y RESISTENCIA DE 
UN MUSEO ETNOGRÁFICO DE GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA. VALENCIA, 5-8/9/2017. 
 
Nota: Con noticias sobre otros museos y actuaciones municipales. 
 

Juan Manuel ABASCAL y Rosario CEBRÍAN            
 
* LOS VIAJES DE JOSÉ CORNIDE POR ESPAÑA Y PORTUGAL DE 1754 A 1801. Madrid, 2009. 
              
Nota: Viaje en 1794. Breve descripción de la Ciudad, de seiscientos vecinos y cuatro parroquias, con 
noticias de poco interés conocidas por otras fuentes. De entre los monasterios, el de San Benito, con un 
abad y dos monjes. Con extensión sobre el paraje y ruinas de Fosos de Bayona o Villasviejas, de la 
jurisdicción de Huete y beneficio del Colegio de Jesuitas. En las cercanías de su molino y puente encontró 
restos de antiguo fuerte con foso que hace del tiempo de la guerra de Sucesión. Respecto del beneficio 
debe referirse al eclesiástico, como rentas del curato, diezmos, etc., sin perjuicio de que pudiera tener la 
Compañía alguna heredad propia enclavaba en la dehesa, coto cerrado y término de Villasviejas, que 
pertenecía a los Propios y jurisdicción de la Ciudad desde la Edad Media.  
 

Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN y Alberto José LORRIO  
 
* EL  MILIARIO DE TIBERIO DE SEGOBRIGA Y LA VIA COMPLUTUM-CARTAGO NOVA. 
 
HOMENAJE AL PROFESOR MONTENEGRO. Valladolid, 1999.  
 
Nota: Describe y fecha un miliario encontrado en Fosos de Bayona, Villasviejas, entregado al museo de 
Segóbriga en 1986.  
 
 

ABD AL -W ĀHID DHANN ŪN TĀHĀ. (ABDULWSHID DHANON TAHA)  
 
*   THE MUSLIM CONQUEST AND SETTLEMENT OF NORTH AFRICA AND SPAIN. London,  1989. 
 



Nota: Recoge los asentamientos de tribus bereberes en Huete y su comarca desde los primeros tiempos de 
la invasión musulmana. Por otras fuentes se conoce que el territorio perteneció a la cura o distrito de 
Santaver o Santaveria, con capital cerca de la que fue ciudad romana de Ercabica, junto a Cañaveruelas. 
De la taifa de Toledo y cuyos señores pertenecieron a la tribu hawwara  Banu Zennun, que al arabizar su 
nombre quedaron en Banu Dil-Nun. Se tiene por primer señor con autonomía superior a Abd al-Rahman 
ibn Dil-Nun, que obtuvo el nombramiento del califa Sulaiman al-Mustain (1009-10 y 1013-16 J.C.).  Fue 
señor de Santaver, Huete, Uclés y Cuenca, con título de Nasir al Dawela. Sobre el tema, don Josef 
Antonio Conde en Descripción de España de Xerif Aledris conocido por el nubiense. Madrid, 1799. 
Geógrafo de mediados del siglo XII que da noticia del nombre, escritura y ubicación de Huete, que 
califica de mediana en cuanto a tamaño, Webedha, que debería ser Weta, Webte o Wéte, y que en la copia 
que se utiliza se escribe Wébda y Weyda POR MALA ESCRITURA Y ADICIÓN DE ÁPICES…, UNA DE LAS CIUDADES 

QUE SE ENTREGARON POR LAS CAPITULACIONES DE TADMIR CON AB-EL AZIZ EN LA ENTRADA DE LOS ÁRABES…, … 

QUE TODAS ERAN DE TADMIR BEN GOBDOS, SEÑOR DE TIERRA TADMIR, ESTO ES, DE MURCIA; P. de GAYANGOS en 
INSCRIPCIONES…. Helena de FELIPE, Identidad y onomástica de los beréberes de Al-Andalu, Madrid, 
1997. José Antonio ALMONACID CLAVERÍA, ambos recogidos en este apartado. También en Olcades, 
número 10. Cuenca, 1982; I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1985 (1988), 
tomo V; Cuenca,  número 30, Cuenca, 1987. Y Manuela Marín en Estudios onomástico-biográficos de Al-
andalus. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Departamento de 
Estudios Árabes. Madrid, 1988 
 

ACEITE DE LA ALCARRIA  
 
* BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 24 de enero de 2007. Número 21. Ministerio de Agricultura.  
 
Nota: Orden APA/63/2007, de 15 de enero, por la que se ratifica el pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Aceite de La Alcarria». Recuerda la existencia de olivares en Huete,  
documentada por escritura del 18 de septiembre de 1431. Por la que Iñigo López de Zorita, vecino de 
Tinajas, vende a Lope Ortiz, vecino de Huete, unas casas e casares e viñas e parrales e olivares e árboles 
e eras para pan cocer e otras de pan llevar en la villa de Leganiel, por 4.135 maravedises pagadas en 
doblas de oro contadas. En el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, y de su existencia informó el autor 
de esta Bibliografía a los promotores de la marca cuando me solicitaron información. Procede del Archivo 
Eclesiástico de Huete, citada en legajo 2º número 38 de su Inventario, entrada CLERO SECULAR, 
recogida hace algunos años junto con otras del mismo por facultativos de aquel. Al respecto, el escrito que 
el Ayuntamiento dirigió el 19 de noviembre de 1986 a la consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, interesándose por esos documentos, y la contestación del inmediato 
día doce en que comunica ignora su procedencia, que supone de los tiempos de la Desamortización ¿?. 
Tan fácil e indocumentada explicación como incierta, pues pertenecía al Cabildo de Curas, que no quedó 
bajo sus leyes y del que se conservan innumerables documentos en el archivo de la parroquia de San 
Esteban.  
 

LUIS AMELA  
 
* EL TALLER DE CONTREBIA CARBICA 
 
Nota: Con fotografías de las monedas de su ceca. 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 
& ALCAIDES Y SOTOALCAIDES DE LA FORTALEZA. 
 
Nota: Empleos bajo nombramiento del Rey y del titular, recogido en el Fuero y posteriores ordenanzas del 
Concejo. Es de interés María Concepción Castrillo Llamas en La tenencia de fortalezas entre dos sistemas 
de poder… Scripta. Oviedo, 1998  
 
* Alfonso MARTÍNEZ DE HUETE. Señor de Villarejo de la Peñuela. Véase entrada Jorge DÍAZ 
IBÁÑEZ, párrafo LA MONARQUÍA…, donde se citan correspondientes. 
 
* Gome CARRILLO, y por él el bachiller Alonso Fernández de Huete, del estado noble de la Ciudad y 
caballero de la Banda, ascendiente de los Parada de Huete. 
 



* Juan DAZA. De por los años 1430. Tratando de las familias nobles de Segovia, Garci Ruiz de Castro 
afirma en su Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia, de mediados del siglo XVI, 
que un Juan de Daza, este sin duda por otras fuentes, TOVO GRAN TIEMPO LA TENENÇIA DE HUETE. Véanse 
también párrafos ARCHIVO MUNICIPAL  en ACTAS… , y  NOBLEZA en esta entrada.   
 
* Pedro de SALCEDO. Ascendiente de la familia Salcedo Beancos, vecinos de Huete y con estradas en 
este apartado.   
 
* Lope VÁZQUEZ DE ACUÑA. Véanse en esta entrada párrafo REYES Y PRÍNCIPES, Disposiciones 
de Enrique IV. Y la de Lope VÁZQUEZ DE ACUÑA en este apartado.   
 
* Juan de ÁVILA. Recibió en 1477 la Ciudad y fortaleza de manos de Lope Vázquez de Acuña, que por 
Real Cedula recibe mercedes y perdón por haberse capitulado cuando volvió a la obediencia de los Reyes. 
A la letra en colección Salazar y Castro, Real Academia de la Historia. Es de notar que la entrega fue a 
onzalo de Ávila, del consejo de los Reyes.Véase en esta entrada párrafo CASTILLO, María Concepción 
QUINTANILLA.  
 
* Gonzalo GAYTÁN por menor edad de su titular Juan Osorio, su sobrino.  
 
* Juan OSORIO, Comendador de Dos Barrios en la orden de Santiago. Por la reina doña Juana en              
1508¿9? por cese de Pedro Martín. Véanse párrafo Pedro Vaca y entrada CASTILLO DE LUNA, párrafo 
María Concepción QUINTANILLA.    
  
* Pedro VACA  
 
+ Carlos AYLLÓN GUTIÉRREZ 
 
- PEDRO VACA, HÉROE ALCARACEÑO EN LA BATALLA DE TORO Y AGENTE DE LOS REYES CATÓLICOS. 
 
AL-BASIT 60. INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES “DON JUAN MANUEL”  Albacete, 2015. 
 
Nota: Apellidado también Cabeza de Vaca según fuentes que cita, pariente o no de los de ese apellido que 
hubo en Huete, trata sobre este corregidor de Huete del tiempo de la incorporación de la Ciudad a la 
Corona. Sucedió al alcaide Juan Osorio, nombrado por los Reyes el diez de septiembre de 1476.  
 
*  Gonzalo de la TORRE. Véase entrada Jerónimo de la QUINTANA.   
 
* Diego de SALAS. Véase entrada Trifón MUÑÓZ SOLIVA. 
 
* Gonzalo de SALAZAR. Véase entrada DIARIO NOTICIOSO UNIVERSAL. 
 
*  Don Diego HURTADO DE MENDOZA, con nombramiento de 11 de Junio de 1509. Véase entrada 
CASTILLO DE LUNA, párrafo María Concepción QUINTANILLA. 
 
+ Don Diego HURTADO DE MENDOZA, su hijo. Idem, año 1551. Véase entrada CASTILLO DE 
LUNA, párrafo María Concepción QUINTANILLA. 
 
* Ruy GÓMEZ DE SILVA, príncipe de Eboli. 1586. Véase en apartado 4º entrada NOTICIA DE LA 
MERCED QUE HIZO FELIPE II DE LA ALCAIDÍA DE… .  
                                                                                                                                                                                           
 
& ASEDIOS 
 
*  Sobre la conquista de la comarca por los árabes, véase ABD AL -WĀHID DHANNŪN TĀHĀ, en este 
apartado 
 
* De 1091 o 1092. Por capitulación con Alfonso VI de León, también entonces de Castilla cuando era del 
por entonces fallecido rey de Valencia Al Qàdir, por cosiderar era vasallo suyo. Con presencia de Alvar 
Fañez,  que confirma privilegios en 1097 como dominus de Zorita y Santaveria, de quien se dice levantó o 
consolidó el castillo de Huelves, en tierra de Huete. Para algunos autores en 1079, ¿1080?, o muy 
próximo, que parece incierto. Posesión que sin poblar de cristianos y mantenida la musulmana parece 
duró hasta la batalla y derrota de Uclés en 1108, cuando se perdió la comarca. Julio González en La 
repoblación de Castilla la Nueva, tomo I, página 189. Afirma NO CONOCEMOS NOTICIA DE QUE LOS 

ALMORÁVIDES OCUPASEN HUETE, COMO OCURRIÓ EN UCLÉS Y CUENCA. Sobre el tema, véase en esta entrada, 
párrafo REYES Y PRÍNCIPES, ALFONSO VI, Jaime BLEDA 
 
* De 1108. Conquista por los almorávides. Según Rodrigo Jiménez de Rada en Historia de los hechos de 
España, primera mitad del siglo XIII, como resultado de la derrota de Alfonso VI en la batalla de Uclés. 



Sobre el tema, Francisco García Fits en Castilla y León frente al Islam…, Universidad de Sevilla, 2005. 
Con noticias de asedios posteriores por los almohades.  
 
* De 1130 o muy próximo anterior. Conquista por Alfonso I de Aragón según Jerónimo de Zurita en sus 
Anales. Al tiempo de los de Cuenca y Uclés, con sometimiento.  
 
* De 1147 o muy próximo. Conquista por el rey de Valencia, al tiempo de Alarcón, Cuenca y Uclés. 
Recogido por SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, sobre crónicas del Reino 
  
* De 1150 o muy próximo anterior. Rendición por aman junto con su alfoz a Alfonso VII de León, 
también de Castilla después de negociacíón con su dueño el rey de Valencia Ben Mardanis, el rey Lobo 
Resultado del Pacto de Zorita del año 1149, entre el emperador Alfonso VII y el emir. aSobre el tema, véase 
FUERO en esta entrada y párrafo. 19 de julio de 1150 según alguna crónica, quizá por confundirlo con la 
festividad de Santas Justa y Rufina, patronas de Huete, protagonistas de un hecho durante el sitio de 1172. 
 
* De 1164. Del conde don Manrique de Lara, contra don Fernando de Castro, tenente de Huete en nombre 
Alfonso VIII durante su menor de edad. Sobre el tema, véanse entradas Enrique FLOREZ, volumen 23, 
Don Joseph LOPEZ AGURLETA, Juan de MARIANA, Pedro de MEDINA, Don Alonso NUÑEZ DE 
CASTRO, Diego RODRÍGUEZ de ALMELA y Miguel ROMERO SAIZ.  
 
* De 1172. De almohades cuando por Alfonso VIII poseía en tenencia don Pedro Manrique, hijo del 
citado don Manrique.  
 
Nota: En Anales Toledanos I: … AYUNTARONSE TODOS LOS DE ESPAÑA, É FUERON EN ACORRO, É 
ALLEGANRONSE AZE CON AZES, È NON LIDIARON. Durante el sitio, los mahometanos se hicieron con 
las campanas de las iglesias que se llevaron cuando la retirada.  Siete para algunos autores, una quizá de la 
parroquia de San Pedro según una muy confusa e incompleta inscripción en latín. Sobre el tema, véanse 
entradas José Antonio ALMONACID CLAVERÍA. Francisco de BERGANZA. Enrique FLOREZ, 
volumen 23 y Miguel ROMERO SAIZ. SANCHEZ DE ARRIBA, también con entrada, afirma que don 
Pedro fue señor de Molina, y Salazar y Castro en su Casa de Lara que murió en 1202, sucediéndole en 
Cuenca y Huete su primo el conde don Fernando Núñez de Lara, que confirma en 1204 escritura entre la 
orden de Santiago y el concejo de Ocaña. COME FERNANDUS SENIOR IN CONCA ET IN OPTE. Durante el 
gobierno del primero tuvo tenencia por él en los de 1180 Munio Sancho, o Nuño Sánchez, señor de 
Hinojosa. En las que se verán correspondientes sobre el tema.  
  
* De 1197. De los almohades.Véase entrada Francisco de BERGANZA. Algún autor lo confunde con el 
de 1172. 
 
* De 1314 y 1328. De don Juan MANUEL cuando la tenía Alfonso XI de Castilla. Véase su entrada. 
 
* De 1465. Enrique IV de Castilla. 
 
+ Alfonso de PALENCIA. También Alonso o Alfonso Fernández de Palencia.  
 
- GESTA HISPANIENSIA: EX ANNALIBUS SUORUM DIERUM COLLECTA. Edición de Brian Tate y Jeremy 
Lawrence. Madrid, Real Academia de la Historia, 1999. Bilingüe. 
 
Nota: DÉCADAS por otro nombre, es crónica en latín desde el final del reinado de Juan II hasta el año 
1481. Tomo segundo, libro VI a X, en el VIII, 4, década 1ª y año 1465.  Enrique IV.  

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Añade sobre Garcí Méndez de Badajoz, capitán de Enrique IV y persona de su confianza, que había 
entrado en la comarca del Tajo para reducir algunos lugares que negaban obediencia del Rey por  
inclinados a la de su hermano el infante don Alfonso, que se titulaba Rey. Es de advertir que a la que 
llama villa de Huete tenía tratamiento de ciudad por privilegio de Juan II, y que contaba con varias 
puertas de acceso. Sobre el tema, don Juan de Ferreras en Historia de España. Siglo XV. Parte Decima. 
Madrid, MCCXXIII, cuyo texto se presenta abajo en facsimil. Por otros textos se infiere que la Ciudad 
estaba dividida entre la fidelidad a Enrique IV y a Lópe Vázquez, contario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En la parte undécima, relatando hechos de 1476: POR EL MES DE NOVIEMBRE JUAN DE ROBLES, Y RODRIGO DE 

EL AGUILA , CON LA INTELIGENCIA, QUE TUVIERON CON ALGUNOS VECINOS DE LA CIUDAD DE HUETE. CON UN PEDAZO 

DE CABALLERIA ENTRARON EN ELLA, ESCAPANDOSE LOPE DE ACUÑA, QUE SE LLAMABA DUQUE DE ELLA, 
TENIENDOLA USURPADA Á LA CORONA, Á QUE QUEDÓ RESTITUIDA.  ZURITA. También Francisco Esteve Barba en 
Alfonso Carrillo de Acuña: Autor de la Unidad de España. Barcelona, 1943. En Crónica anónima de 
Enrique IV de Castilla 1454-1474 (Crónica castellana), edición de María Pilar Sánchez – Parra. Dos 
volúmenes. Madrid, 1991. 2º. A la letra, capítulo 52, sobre lo ocurrido en 1465 e ida DEL ARZOBISPO DE 

TOLEDO PARA HUETE, POR DESÇERCAR A SU HERMANO LOPE VASQUEZ, QUE LO TENÍA ÇERCADO GARÇI MENDEZ DE 

BADAJOZ. ESTANDO ASY EL REY EN AVILA, VINO ÇIERTA NUEVA AL ARZOBISPO DE TOLEDO DE CÓMO GARÇI MENDEZ 

DE BADAJOZ, CON SEISCIENTAS LANÇAS DEL REY DON ENRRIQUE E GRAN NUMERO DE PEONES, ESTAVA EN HUETE E 

TENIA ÇERCADO A SU HERMANO LOPE VAZQUEZ EN LA FORTALEZA; LA QUAL CADA DIA MINAVA E COMBATÍA . Y ES 

ÇIERTO QUE SEGUNT LA GENTE QUE GARÇI MENDEZ ALLY TENIA Y EL DESAMOR QUE LOS ÇIBDADANOS LE AVIAN, POR 

LA TIRANICA GOBERNACIÓN QUE AVIE TENIDO EN AQUELLA ÇIBDAD E LAS YNJURIAS QUE DE CONTINO LOS BUENOS 

DELLA DEL RECIBÍAN, ERA FORÇADO DE SE DAR O DE LE SER TOMADA POR FUERÇA LA FORTALEZA. LO QUAL SABIDO 

POR EL ARZOBISPO, PARTIO DE AVILA CON TODA LA GENTE QUE PUDO EN DIA DE SANT CLEMENTE; E COMO QUIERA 

QUE CON EL NO SALIERON DE AVILA MAS DE DOCIENTOS DE CAVALLO E MUY POCOS PONES, QUANDO A TARANCON 

LLEGO LLEVAVA BIEN OCHOÇIENTAS LANÇAS;  E DE ALLY ENBIO ALGUNA GENTE PARA QUE COMENÇASEN LA PELEA 

CON GARÇI MENDEZ, EL QUAL COMO TUVIESE POR SU PARTE TODA LA CIBDAT, SALIO DELLA CON SEYSÇIENTAS 

LANÇAS E QUATRO MILL Y QUINIENTOS O ÇINCO MILL PEONES QUE TENIA AL CAMINO DE TARANCON, POR DONDE EL 

ARZOBISPO VENIA, EL QUAL AVIA ENVIADO UNA PARTE DE LA GENTE QUE TRAYA PARA QUE POR LAS ESPALDAS DE LA 

FORTALEZA COMETIESEN LA PELEA. LOS QUALES COMO COMENÇASEN A PELEAR E GARÇI MENDEZ SYNTIESE LA PELEA 

QUE SE FAZIA EN LA VILLA BOLVIO PARA LOS SOCORRER; E ASY REBUELTA LA PELEA, EL ARZOBISPO E LOS SUYOS 

VINIERON PELEANDO FASTA METER A GARÇI MENDEZ POR LA PUERTA DE LA ÇIBDAT, EN LA QUAL ENTRANDO FUE 

PRESO, E CON EL ALGUNOS DE LOS MAS ÇERCANOS YVAN. E  DE LOS SEYSÇIENTOS DE CAVALLO QUE GARÇI MENDEZ 

LLEVAVA NO PUDIERON ESCAPAR DE QUARENTA ARRIBA QUE TODOS NO PERDIESEN LAS ARMAS E CAVALLOS; E ASI 

LOPE DE ACUÑA NO SOLAMENTE FUE LIBRE E LA FORTALEZA QUEDO POR EL, MAS LOS MISERABLES CIUDADANOS 

QUEDARON SO EL PODER DEL LOPE VAZQUEZ QUE ANTE DE ENTONÇE DURA E ÁSPERAMENTE LOS TRATAVA, Y MUCHO 

PEOR ESPERAVAN SER DEL DENDE ADELANTE TRATADOS. Es de advertir que a quien se llama Rey estante en 
Ávila era el infante don Alfonso, Alfonso XII para sus partidarios, entronizado en aquella ciudad en 1465 
por nobles descontentos con su hermano Enrique IV. Acuñas, Carrillos y Pachecos entre otros. Nombrado 
príncipe heredero en 1464, era dueño de Huete y otros lugares de Castilla por voluntad testamentaria de 
su padre Juan II, que en ese mismo año confirmó don Enrique. Véanse Infante don ALFONSO en esta 
entrada, y Real Cédula de Enrique IV, 1471, febrero, 15, Madrid, por la que ordena a sus contadores 
mayores libren a su secretario Alfonso de Badajoz 60.000 maravedíes, de que le ha hecho merced para la 
liberación de dos hermanos suyos que están presos en el castillo de Almonacid, que es del arzobispo de 
Toledo, y rehenes por su hermano Garci Méndez de Badajoz, cuando éste fue preso en la ciudad de Huete 
estando en su servicio. AMS, AC, 1471, Jun.-jul., fol. 42. En el archivo municipal de Cuenca se 
conservan cartas de Méndez. Del 10 y 27 de noviembre de 1465 solicitando auxilio, mil peones y dando 
las gracias por el envío de pólvora. Sobre antecedentes y posesión de Lope Vázquez de Acuña, véase 
entrada José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN, APUNTES…, en este apartado. Se conoce por otras fuentes 
que la Ciudad y su fortaleza volvió a la Corona por concordia con Lope Vázquez, que en compensación 
recibió por Real Cédula de 1477 varias mercedes.  
 
* De 1476. Por los Reyes Católicos. 
 
Nota. Véase entrada Andrés GONZÁLEZ DE MONTERROSO. 
 
& AYUNTAMIENTO y CONCEJO 
 
* ACTIVIDADES 
 

+ EDAD MEDIA,  
 
Nota: Véase entrada Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ I JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE HUETE. 6 y 7 de marzo de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

+ DÍA DEL PEPINO DE HUETE. 
 
Nota: Patrocinado por el Ayuntamiento, Fundación Huete Futuro y la Asociación de Amas de Casa, que 
se celebra anualmente en el mes de agosto para dar a conocer sus posibilidades en la alta cocina. 
Considerado patrimonio de la Ciudad por ser cultivo secular de gran calidad. Incluye presentación en la 
plaza de Fray Ambrosio Montesino de escultura que lo representa, mercadillo, concurso gastronómico y 
taller infantil.    
 
& PUBLICACIONES 
 
* REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUETE. 
Cuenca, 1912. 
 
* MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL IV CAMPO DE TRABAJO DE HUETE. 1973. 
 
ARCHIVO BIBLIOTECA DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA. 
 
* CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL.  
 
Nota: Número 1, julio, 88. Número 2, septiembre, 89. Número 3 marzo 90. Número 4, abril 1991. Época 
2ª, nº 1, diciembre de 2012, nº 2, diciembre de 2013, nº 3, marzo de 2015, nº 4, marzo de 2017, con 
fotografías de los edificios monumentales restaurados a iniciativa del Ayuntamiento. 
 



* HUETE. REVISTA DE INFORMACIÓN LOCAL. Cuenca, 1992. 
 
* HUETE CIUDAD MONUMENTAL. 2015. 
 
Nota: Folleto con plano para información turística. Edición mejorada del editado en 1999 por la 
Asociación Cultural Ciudad de Huete, también con plano. Sobre el tema, es de interés la visita que a 
finales de septiembre de 2017 realizó la emisora de televisión de Estados Unidos America Teve, con 
emisión en Miami, para realizar reportaje sobre edificios, museos e industrias, que emitirá su programa 
España es tuya. Con noticia en El Dia digital. es del 6 de noviembre.  
 
& ARCHIVO MUNICIPAL.   
 
* ACTAS DE SESIONES. 
 
Nota: Las primeras que se conservan corresponden a los años 1429, 1430, 1454, 1489, 1490. Con edición 
en CD en 2007 de las  de los años 1699 a 1901, con falta de muchas por haberse perdido. Y en 2010 las de 
1627 a 1636, 1648 a 1650, 1655 a 1657, 1666 y 1667, 1673 a 1676, y 1679 a 1688. En febrero de 2009, la 
Diputación Provincial de Cuenca entregó al Ayuntamiento un libro de actas obrante en su archivo por 
donación de don Miguel Ximénez Monteserín, conteniendo desde la del cinco de febrero de 1572 hasta la 
del doce de enero de 1575. Que recogen los diarios locales El Día de Cuenca y La Tribuna el día 14. 
Sobre el tema véanse entradas de Manuel OLARTE Y MADERO y de Manuel de PARADA en sus 
publicaciones sobre Toros. Es de notar que en el siglo XVIII existía documentación desde al menos el año 
1230, según se infiere del acta del  9 de diciembre de 1729, abajo.                                 
 
    de                       de 1515. Traslado de documento fechado en Toledo el 15 de abril de 1398 por el que la 
reina Catalina ordena a los oficiales de Huete entreguen Buendía a Lope Vázquez de Acuña. POR CUANTO 

EL REY MI SEÑOR ME LO ROGÓ MUY ASYNADAMENTE.  
 
5 de septiembre de 1703. Presidida por el corregidor don Andrés Gutiérrez, y con asistencia de don 
Baltasar Gerónimo Fernández de Sandoval y Parada, don Ignacio de la Torre, don Juan Fernández 
de Soto, don Francisco Bernardo Chacón, don Pedro de la Encina y Baldés, don José Francisco de 
Salcedo y Morquecho, don Francisco Alfonso de Parada, don José Francisco Álvarez de Toledo, 
Juan de Zeza Moreno, y don Juan Alfonso de la Encina y Anguix, regidores perpetuos. Y don 
Sebastián de Parada Henestrosa y Miguel de la Lanza, procuradores síndicos de los estados Noble y 
General. Sobre haberse recibido pretensiones para exención de quienes ha tocado suerte de soldado. Entre 
ellos las de Blas Belasco por boticario de la Ciudad, y en nombre de su hijo Pedro Belasco, enfermo de 
lobanillo y de Pedro Méndez, boticario, que se aceptan por ser notorio. Don Manuel Ramírez, clérigo de 
corona y grados, y don Cristóbal de Lobera en nombre de su hijo don Cristóbal de Lobera el menor, 
por la cláusula que de cada cien vecinos quede fuera un estudiante. Juan del Castillo Cuesta, por deber 
gozar preeminencias de hijodalgo, recibidas de su padre don Gaspar del Castillo. Se acordó acuda al 
estado de Caballeros Hijosdalgo de esta ciudad y admitiéndolo se traiga a la Ciudad. Don Sebastián 
Cabeza, clérigo de corona y grados, y capellán de una de las que fundó don Melchor de Orozco en esta. 
Acordándose no entre en el sorteo. Cristóbal de Tarancón, por haberle tocado suerte de soldado 
miliciano en el sorteo de 1694. Se acuerda acuda al consejo de Guerra. José González Dorotea, por tener 
cuarenta y nueve años y meses. Se acordó incluirlo por no tener cumplidos los cincuenta que se dice en la 
instrucción. Alfonso García, por sacristán del monasterio de San Jil, sic por Gil, de la orden de San Juan. 
Se acordó no se incluya. Juan Francisco de Molina, por quebrado y derrengado del lado izquierdo y 
quebradas dos costillas. Se acordó lo pruebe con declaraciones de médico y cirujano. Juan Saiz Zarajo, 
por padre de cuatro hijos cuyas partidas de bautismo presenta. Acordose quede libre. Juan Fernández del 
Castillo, por haberlo sido en el sorteo de 1694 y ser muy corto de vista. Salió libre por inútil. 
    
10 de septiembre. Presidida por el mismo, Prosiguen las mismas y los excluidos por ser criados de 
caballeros. Pedro Sevilla el menor, de don José de Toledo. Gaspar Chacón, de don Sebastián de 
Parada. Miguel Bernardo, de don Francisco de Parada. Juan, de don Pedro de la Encina y Baldés. 
¿Gaspar?, de don Juan Alfonso de la Encina Anguix. Y Alonso de Piña, de don José Francisco de 
Salcedo y Morquecho. Por ser todos hijosdalgo y las disposiciones generales sobre criados de los 
caballeros. Continúa con las propuestas que harán los regidores perpetuos sobre una capitanía de las 
milicias, de las cuatro que tiene la Ciudad por privilegio, por vacante de la de don Matías de Parada, 
difunto, pues es necesario estén completas por si es necesario para la defensa de estos dominios, ir a la 
frontera, etc. Resultando por votos en primer lugar don Julián de Zavala, en segundo don Miguel 
Chacón, y en tercero don Antonio Chacón, sobre quienes se consultará a S. M. en el consejo de Guerra.    
 



6 de noviembre. Se lee escrito del presidente del Supremo Consejo de Castilla don Manuel de Arias, 
arzobispo de Sevilla, por la que comunica a la Ciudad que los holandeses, ingleses y portugueses han 
movido al Emperador a proclamar Rey de España al Archiduque, y que hacen guerra contra nuestro rey 
Felipe V, solicitando lealtad de la Ciudad. Madrid 17 de octubre  Se toma acuerdo de servir a S.M. como 
se pide, y dejar traslado en el libro capitular. Folio 297.  
 
4 de diciembre. Presidida por el corregidor y capitán a Guerra licenciado don Francisco de Ozio (Ocio 
también por ser apellido de familia según otros documentos) Salazar, abogado de los Reales Consejos, y 
con asistencia de los regidores perpetuos don Diego Ignacio Vidaurre de Orduña, don Juan Frz de 
Sotto, don Joseph Francº de Salzedo y Morquecho, don Francº Alphonso de Parada, don Joseph 
Francº Álvarez de Toledo, don Juan Alphonso de la Encina y Anguíx. Se acuerda celebrar el 
decimonoveno CUMPLEAÑOS DE FELIPE V, primero en el Reino pues los tres anteriores los pasó en Italia, 
con luminarias en las casas, ventanas y calles, repique de campanas en conventos y parroquias, y que 
asistan los cabildos de Curas y Beneficiados y de Señor San Ildefonso a misa con la Ciudad en la 
parroquia de San Pedro, por su salud y feliz suceso de sus armas. Nombrando para ejecutarlo a don Juan 
Frz de Sotto y don Joseph Francº Salzedo y Morquecho. 
   
19 de diciembre. En la que se cumplia lo anterior, asistiendo además de algunos de los referidos los 
también regidores perpetuos don Ignº de la Torre, don Francº Bernardo Chacón y Altamirano. 
Acordando que con el mismo motivo y a expensas de la Ciudad se celebre corrida y fiesta de toros el día 
22 EN LA PLAZA Pª DONDE SE ACOSTUMBRA. Se infiere sería en la llamada también plaza del Mercado, 
porticada según numerosas fuentes. 
 
24 de diciembre. El regidor perpetuo don Pedro de la Encina y Baldés da cuenta se celebró la corrida, en 
la que se incluyó el toro llamado de San Agustín, del que tiene obligación la Ciudad para dar a los pobres 
en este año. Que se libren los 20.000 maravedís de dicho toro y limosna de pan. 
 
5 de agosto de 1729. En folio inmediato posterior, nueve, un auto de la Real Chancillería de Granada del 
treinta y uno de agosto, anulando el recibimiento que el estado de hijosdalgo había hecho al parecer 
después del año 1703, con falta de jurisdicción y formalidades, a don Francisco Bernardo Chacón, don 
Antonio y don Miguel Chacón, don Juan Xavier Ramírez, don Diego de Horduña, don Francisco 
Xavier Muñoz Zejudo, don Pedro de la Encina, y don José Verdejo, por no obedecer la Orden general 
dirigida a todos los lugares en 1703 sobre enviar dentro de treinta días los autos y diligencias al fiscal, con 
reserva del derecho de los citados para acudir en su defensa donde corresponda. Debiéndoles dar la 
Ciudad nuevo estado según la posesión que de hijosdalgo o pechero tuvieron, y sus padres y abuelos en 
los pueblos de su naturaleza. Que recibe el corregidor don Francisco de Haro Aguero el veintitrés de 
septiembre, ordenando su cumplimiento, que se convoque a todos los caballeros hijosdalgo y a los 
procuradores de ambos estados para el día siguiente, y al licenciado don José Mexia Morales, abogado 
de los Reales Consejos y procurador síndico los hijosdalgo, para que reúna al Estado el día veinticinco. 
 
24 de agosto. En el folio 15. Se leyó la Real Cédula anterior, mandando se obedezca. Presidida por el 
Corregidor, y con asistencia de don Juan José Vidaurre de Mendoza, alférez mayor perpetuo, don 
Francisco Bernardo Chacón, don Alejandro Cabeza, don Juan Alfonso de la Encina y Anguí (sic por 
Anguíx), don Juan Antonio Moraga (sic por Amoraga, de más uso), don José de Zeza (también Ceza en 
ese tiempo), don Baltasar de Sandoval, don Juan de Cañaveras, regidores perpetuos. Don José Mexia, 
procurador del estado noble, y Francisco Xavier de Alique por el general.   
 
28 de septiembre.  Petición de los labradores para que se les entregue trigo del Pósito con el que poder 
sembrar los barbechos, pues no les ha quedado de la cosecha pasada. Acordaron se les libren mil fanegas, 
a repartir según barbecho y con obligación mancomunada. 
 
31 de octubre. Diego de Alique, escribano del Ayuntamiento y del estado de caballeros hijosdalgo, 
certifica que en su junta del pasado veintinueve se nombró por procurador de ese Estado a don Juan Frcº 
Verdejo para el año 1730, y que se opusieron a la vara de alcalde de la Santa Hermandad, Caballeros de 
Sierra, y Guarda Mayor, don Juan Alfonso de la Encina, don Bicente (sic) de Parada, don Lorenzo 
Alcazar, don Mathias Sánchez, y don Juan Antonio de Orozco. Sacaronse cédulas y correspondió la 
vara de la Santa Hermandad a don Bicente de Parada, las de Caballeros de Sierra a don Lorenzo Alcazar y 
don Mathias Sánchez, y para Guarda Mayor don Juan Alfonso de la Encina. Siguen los nombramientos 
para plazas y empleos del Ayuntamiento. Escribanos, procuradores de causas, porteros, veedores de daños 
en el campo, de oficio de lana y obra prima, zapatero, tejedor, cabestrero, curtidor, madera y yeso. Los del 



estado General y cabildo de Jurados, sobre haberse opuesto al oficio de procurador Luis Ramírez y 
Pedro Plata, nombrándose a Luis Ramírez. Alcalde de la Santa Hermandad a Juan del Rey. 
Mayordomo del Pósito a Juan de Cuebas y Miguel de Rejas, PARA QUE ENTRE ELLOS ECHEN SUERTES. 
Siguen los meses en que deberían REGIR los regidores.  
 
 9 de diciembre. Se nombra para que cuide del reloj QUE TIENE ESTA CIUDAD  a Francisco Almonacid. 
Don Juan José Vidaurre de Mendoza expuso que el padre fray Fracº Thomas de Miranda DE LA 

MILITAR ORDEN DE N^RA SEÑORA DE LAS MERCEDES y su cronista, está escribiendo la vida de San Pedro 
Nolasco, y necesita sacar noticias del archivo, libros desde mil doscientos treinta hasta mil doscientos 
sesenta y seis. Ordenan los lleve don Juan a su casa, se vean y devuelva al archivo.                                
 
24 de diciembre. Antonio Sirodey, mayordomo del Pósito, pide testimonio y medida al sucesor Juan 
Serrano. 
 
25 de abril de 1737. Sobre que casi terminada la casa del corregidor y ayuntamiento, y encontrándose en 
la Ciudad el inteligente en cantería Marcos Evangelio, se le encargue escudo de la Ciudad para la fachada. 
En piedra de Carrascosa. En la sesión del uno de mayo se ajusta en18 pesos. 
 
30 de julio de 1740. Presidida por el corregidor y superintendente general de Rentas don Juan Cuadrado 
Xaraba, y con asistencia de don Juan José Vidaurre de Mendoza, alférez mayor, don Juan Alfonso de 
la Encina y Anguix, don José Laurencio de Zeza, don Francisco de la Encina y don Juan Antonio de 
Parada, regidores perpetuos. Don Lorenzo González del Castillo, procurador por el estado Noble, y 
Blas de Velasco, síndico del Común. Sobre haberse recibido carta firmando por FELIPE V comunicando la 
muerte de su tía la reina doña LEONOR DE NEOBURG, y ordenando exequias iguales a la que se celebraron 
cuando la muerte de su mujer la reina doña MARÍA LUISA DE SABOYA. San Ildefonso, 21 de julio, 
conservada en el folio 251. Acuerdan se responda la Real Carta y que por no tener fondos se escriba al 
Real Consejo de Castilla solicitando autorice librar doscientos cincuenta ducados de la renta de Propios 
que están concursados, los mismos que se gastaron cuando murió la Reina. Que se verá el día a celebrar, y 
se encargue el sermón al doctor don Manuel Moreno, colegial del de la madre de Dios de los Teólogos 
de la universidad de Alcalá, natural de esta Ciudad, por Huete. En sesión del 16 de agosto se da cuenta de 
la autorización del Consejo, mandando a don Juan Antonio de Torres, administrador judicial del 
concurso formado a los Propios y Rentas, libre la cantidad de doscientos ducados. Y en la del once de 
octubre que se oficien el día veinte. 
 
Nota: Nombramiento de don Juan Cuadrado (sic) para el corregimiento de Huete en Mercurio historico y 
politico, mayo de 1739. Don Manuel Moreno tiene asiento de licenciado en Artes por la universidad de 
Alcalá en 1728, de Teología en 1737 con doctorado en 1738, y con certificación de estudios desde 1725 a 
1728 en la misma, obrante en Archivo Histórico Nacional. Puede ser el don Manuel Moreno Ramírez, 
canónigo de la Iglesia Colegial de Baeza, que obtiene dignidad de Tesorero de ella en diciembre de 1777. 
Fue también vicario eclesiástico de su obispado y miembro de la Sociedad económica de Amigos del Pais 
de ¿Baeza?  
 
3 de enero de 1749. Presidida por el corregidor y superintendente general de Rentas Reales don Domingo 
Antonio de Aldana y Malpica, y con asistencia de don Juan Joseph Vidaurre de Mendoza, alférez 
mayor, don Joseph Laurencio de Zeza, don Bicente de Parada, don Francisco de la Encina, don 
Julián Jaurrieta , don Joseph Cabeza,  don Francisco Villena, don Xrpistoval Antonio de Lovera, don 
Marcos de Parada, don Ramón Fernández Leonardo, regidores perpetuos. Don Alfonso de Parada, 
procurador del estado Noble y don Juan ¿Jill?, del General. Se recibió, leyó y ordenó obedecer la Real 
Orden sobre plantíos de árboles, impreso conservado en los folios anteriores. 
 
Nota: Don Marcos de Parada (Marcos Antonio de Parada y Heredia Bazán), octavo señor de la villa de 
Huelves y sus despoblados con jurisdicción de Torrejón y Chozas de Piña, caballero de la orden de 
Santiago, patrón del monasterio de Jesús, y más tarde Contador de Rentas de Huete y su partido, recibió 
Real Merced de regidor perpetuo fechada Buen Retiro el quince de octubre de 1748 y fue admitido por la 
Ciudad en sesión del inmediato veintinueve. Con facultad de nombrar teniente por ausencia o enfermedad 
y en plaza de su bisabuelo don Manuel Vidaurre de Orduña, que lo había obtenido el trece de diciembre 
de 1668 por vacancia de Juan Rubio de Alcázar, uno de los veinticuatro que se mandaron crear por 
nueva planta del Ayuntamiento bajo servicio de mil ducados. Quedó agregado en su mayorazgo por 
escritura otorgada en Huete ante el escribano Juan Silvestre de Vacas el 23 de de octubre de 1753, 
valorado en cinco mil reales. Sucedió su primogénito don Marcos de Parada y Bustos, señor y patrón de 



lo mismo, recibido en la sesión municipal del 25 de agosto de 1778, presidida por el corregidor don 
Joaquín Brañas. Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos. Legajo 14.207, expediente 10, agosto, 
1778.  
 
7 de enero de 1750. Presentación y obediencia del título de escribano mayor de Rentas Reales y Cartas de 
Pago de la Ciudad a favor de Pedro Nolasco de Plata, concedido por el Rey en Buen Retiro el 232 de 
diciembre de 1749. Traslado en el folio primero. Otorgado por merced del REY MI PADRE el primero de 
marzo de 1736 a favor de don Diego Thomas Vidaurre de Orduña en lugar de su padre don Diego 
Ignacio Vidaurre de Orduña, por juro de heredad. Don Diego Thomas otorgó testamento en Huete el 
veintiocho de junio de 1748 ante el escribano Juan Antonio de Alique, dejando por herederos a sus hijos 
don Antonio, don Manuel, don Joseph, doña Jertrudis , doña Bentura y doña Juana de Orduña 
Viloria, Villoria en otros documentos, y Guzmán, menores bajo tutoría de su madre doña María Viloria 
y Guzmán. Don Joseph y doña Juana murieron en edad pupilar, heredando su madre. Quien no pudiendo 
servirlo por mujer ni los menores, pero sí nombrar quien lo hiciera en su nombre, formalizó escritura a 
favor de Pedro Nolasco de Plata  el dos del presente, (mes de diciembre) ante el escribano de Huete Juan 
Silvestre de Vacas.  
 
22 de abril de 1751. Presidida por el corregidor y superintendente general de Rentas Reales don Domingo 
Antonio Aldana Malpica, y con asistencia de los regidores perpetuos don José de Ceza, don Joachín 
Jaurrieta , don Joseph Caveza, don Marcos de Parada, don Christobal de Lobera y don Ramón 
Fernández, Don Juan Antnº Amoraga, procurador del estado Noble, y don Juan Francº de Vera, del 
Común. Sobre hacer información que pide don Manuel Fernández de Sandoval para que se le despache 
título de Regidor Perpetuo, que acuerdan unánimes por ser persona pacífica de buena vida, no teniendo 
padre, hijo, empleado, trato ni comercio en abastos públicos de esta Ciudad, ni oficio servil. Traslado del 
título firmado por Fernando VI en Aranjuez el 29 de abril de 1751 Que el Rey su padre dio la merced el 
23 de noviembre de 1717 a don Balthasar Fernandez de Sandobal y Parada en lugar de don Josseph 
Graciano como bienes del mayorazgo que fundó Pedro de Santaren. Que su hermano don Baltasar ha 
fallecido y él posee el mayorazgo por auto de la Justicia del 25 de febrero pasado. Que se tenga como uno 
de las veinticuatro regidurías perpetuas que Felipe IV concedió a la Ciudad. Tomó posesión en la junta del 
12 de mayo con el ceremonial que se dice.  
 
25 de mayo. Sobre formar comisiones para la ÚNICA CONTRIBUCIÓN, nómina de vecindario con distinción 
de oficios, Propios, alimentos, comercio, etc. Quedaron por comisarios del Ayuntamiento don Juan José 
Vidaurre de Mendoza y don Francisco de la Encina, con asistencia de los procuradores de los dos 
estados. Por expertos en Comercio Diego Fernández Moreno y Manuel Bueno, por labradores del barrio 
de San Gil Pedro Garrido, y por el de Atienza Julián López Sevilla. Y por don Joaquín Jaurrieta, 
empleado en el Real Servicio, por cuya razón no puede servir la comisión de Rentas que tiene 
encomendada, lo sea don Cristóbal de Lobera. Se acordó que para evitar daño al POZO DE LA NIEVE y 
tenga más tierra que impida penetre el calor, se hiciera terraplén en el sitio que mira a la ERMITA DE SANTA 

ANA. También que se tiene prevenida CORRIDA DE TOROS para el día veintiuno de junio por la FESTIVIDAD 

DEL CORPUS, y que se libre el importe del toro y del pan para la limosna de San Agustín. 
 
9 de junio. Presidida por don Juan José Vidaurre de Mendoza por ausencia del corregidor, con 
asistencia de don Antonio Bermúdez y don Manuel de Sandoval, además de algunos de los referidos en 
el acta anterior, regidores perpetuos, y los mismos procuradores. Expuso don Juan José que como alférez 
mayor de la Ciudad había invitado a don Manuel Santos de San Pedro, coronel de Infantería y caballero 
de Calatrava, para que llevase el estandarte de la Ciudad en la PROCESIÓN DEL SEÑOR que se celebrará 
mañana. Y don Juan Antonio de Parada que se aderezase el MIRADOR DE LA CIUDAD QUE TIENE EN LA PLAZA 

DE TOROS, ruinoso y sin que se pueda ocupar en la próxima fiesta de toros. Se acordó que se arreglara de 
inmediato. En la del quince, presidida por don Francisco Fernández de Beteta, juez de residencia para 
examinar las actuaciones del anterior corregidor, se mandó librar del caudal de alimentos los mil 
trescientos seis reales que la Ciudad gastó en refrescos e invitaciones en la FESTIVIDAD DEL CORPUS, y en la 
del veintitrés los seiscientos setenta y cuatro del día veintiuno por la tarde durante la FIESTA DE TOROS, 
según minuta presentada por don Juan Antonio de Parada. 
 
5 de julio. Presentación del traslado de título de contador de Rentas de la Superintendencia de la ciudad de 
Huete y su partido a favor de don Marcos de Parada y Heredia, ( es el citado Marcos de Parada y 
Heredia Bazán),  firmado por Fernando VI en Aranjuez el trece de junio de 1751. Que el Rey su padre 
hizo merced el seis de mayo de 1731 a don Juan de Zerezeda (con entrada por CERECEDA en apartado 



3º, año 1743) a perpetuidad por juro de heredad con sueldo de quinientos ducados al año por su servicio, 
con facultad de nombrar persona. Fue incorporado a la Corona, y por Real Orden del veintidós de marzo 
pasado se concedió a don Marcos con el mismo sueldo. Juramento de cumplir fielmente con señal de la 
Cruz, y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Conservado en el folio 45.  
 
Año 1767. Folio 23. Impreso de dos folios a instancia del Consejo de S.M., con relación de sus miembros, 
negando la voz difundida en las plazas y plazuelas de Madrid sobre que se prohibía a las mujeres usar 
moños, rodetes, agujas en el pelo y hebillas de plata. Dirigidas por gentes malignas y sediciosas para 
separar al pueblo del amor y respeto que debe tener al Gobierno. Madrid, primero de abril de 1767. 
 
28 de febrero de 1771. Presidida por el corregidor y superintendente general de Rentas Reales don 
Joaquín de Anaya y Aragonés, y con asistencia de don Antonio Vidaurre de Orduña, de quien se escribe 
en entrada del ocho de mayo de 1816, don Vicente de Parada, don Pedro de Orozco, don Marcos de 
Parada, caballero de la orden de Santiago, y don Javier Cabeza, regidores perpetuos. Don Gerónimo 
Solera, abogado de los Reales Consejos, Gerónimo Clemot, diputado y personero del Común, y don 
Pedro Ramírez de Arellano, procurador del estado Noble. Citados por el portero. Se hizo presente por 
don Marcos de Parada que se ha recibido Real Provisión del Real y Supremo Consejo de Castilla 
fechada el catorce de diciembre pasado, aprobando el acuerdo de esta Ciudad del treinta de abril sobre 
prohibir la entrada de ganado en la heredad llamada de San Ignacio, SU MEMORIAL EN FOTO 0022 y 0024 del 

CD, año 1770 que fue de los expatriados de la Compañía y compró bajo condición de satisfacer cada año a 
quien tuviera el abasto de carnes ciento cincuenta reales en que se habían tasado los pastos de la tierra, 
tomando razón don Manuel ¿Velerra?, contador general del Reino el diecisiete de abril de aquel año. 
También se hizo presente que en virtud de la pretensión de la Ciudad sobre la conducción de aguas dulces 
que tiene introducida en el Consejo Real, ha expedido este Real Provisión al Intendente de la ciudad de 
Cuenca, y que por ser asunto de importancia es preciso pasar a ella para tratarlo, encargando lo haga y 
lleve carta el escribano mayor Julián Antonio de Alique, que firma como escribano del Ayuntamiento. 
 
Nota: Vidaurre fue contemporáneo y pariente en algún grado por su origen vascongado de don Antonio 
Benito Vidaurre de Orduña, bautizado en la parroquia madrileña de San Justo de 1724, criado mayor de la 
marquesa de Grimaldo y de otros nobles de importancia. Autor de estimables trabajos literarios que 
recoge don Joseph Antonio Álvarez y Baena en Hijos de Madrid,…, tomo cuarto. Madrid, 1791, con nota 
biográfica de don Narciso Día de Escovar en Anales de la escena española, Madrid, 1917. Hijo de don 
Cipriano, ¿vizcaino oficial de la Contaduría? según otras fuentes, y de doña María de Arce. Casado con 
descendencia y presbítero luego de viudo. Sobre otros destinos de Anaya, véase Enrique Gíménez López 
en Caballeros y letrados. La aportación civilita a la administración corregimental valenciana durante los 
reinados de Carlos III y Carlos IV. Universidad de Alicante   
 
23 de marzo. Se presentó comunicación del alcalde mayor de la villa de San Clemente solicitando se 
concediera vecindad en la Ciudad a persona francesa para surtido de pan cocido de todas clases, por ser 
persona en quien concurres las circunstancias apetecidas. Lo que se acuerda en atención a la utilidad que 
puede traer, nombrando comisario a don Pedro Orozco para que compruebe la calidad.  
  
6 de abril. Conceden a don Francisco Javier de Cuenca, presbítero beneficiado de la parroquia la 
Santísima Trinidad, el terreno que ha pedido inmediato al camino que lleva a la Cruz de los Moros, 
lindante con la CASA OBRADOR que hizo su hermano Lorenzo de Cuenca, para reedificar una casa, como 
han hecho otros. 
 
10 de abril de 1779. Comisión al regidor perpetuo don Pedro de la Encina para que pase al Real 
Convento de Santiago de Ucles y solicite del señor Prior y sus canónigos conceda a la Ciudad la nieve que 
necesite para el consumo de este año.  
  
14 de febrero de 1780. Autógrafo del Rey dirigido a la Ciudad ordenando rogativas por el feliz parto de la 
princesa de Asturias. El Pardo 6 de febrero de 1780. 
 
18 de marzo. Autógrafo del Rey dirigido a la Ciudad comunicando el feliz alumbramiento de la princesa 
de Asturias, y nacimiento de un Infante. El Pardo 12 de marzo. Se acuerda celebrarlo con función de 
Gracias de la manera habitual, encargándola a los regidores perpetuos don Santiago de la Fuente y don 
Gaspar de Parada.  
 
27 de marzo de 1786. Presidida por el corregidor y superintendente de Rentas Reales de la Ciudad y su 
partido don Josef Jintto (Jinto o Ginto en otros documentos) y Cebrián, con asistencia de los regidores 
perpetuos don Martin de Velasco y don Pedro de la Encina, diputados Juan Moreno Torrecilla, y 



Manuel Trillo , personero Vitor de Orcajada, y el procurador por su estado noble don Juan Manuel 
Garrido . En la que se recibieron memoriales de varias mujeres para ocupar la PLAZA DE MAESTRA creada 
por orden del Consejo, acordándose la sirviera durante un año Teresa de Robres,  de cincuenta, mujer de 
Agustin de Rejas. Que enseñará a coser, hacer media, labrar, escribir y leer, Y DEMAS OFIZIOS, Ó EXERCICIOS 

MUGERILES, y doctrina cristiana. 
 
Nota: El apellido Garrido se conoció en la Ciudad y comarca desde muy antiguo. Véase entrada Fray 
Jacinto GARRIDO. De ellos fue doña Isabel Garrido, que casó con don Carlos Fernando de Austria, hijo 
natural de Felipe IV nacido en Granada en 1639 y que se crió en la Corte y en Flandes, sacerdote y 
canónigo de Guadix después de enviudar de su segunda mujer doña Francisca Díez de Labandero. Carlos 
Fernando declara en su testamento que contrajo un primer matrimonio en Madrid (que debió producirse 
entre 1657 y 1661) con doña Isabel, hija de don Alonso Garrido y de doña Isabel Muñoz, vecinos de 
Huete (Cuenca), que no trajo dote, y que cuando falleció le quedaron muy pocos bienes: COMO CONSTARÁ 

POR EL INVENTARIO QUE HICE DE ELLOS EN LA V ILLA DE MADRID ANTE GABRIEL PACHECO, ESCRIBANO DE SU 

MAJESTAD Y JUEZ DE ELLA. De este primer matrimonio, entre los años 1657 y 1665 nació Francisco 
Fernando de Austria RELIGIOSO AGUSTINO CALZADO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA , que a fecha del testamento 
tenía CONVENTUALIDAD en el colegio de doña María de Aragón en Madrid. Doña Isabel Garrido murió en 
Madrid antes de 1665. 
 
- de mayo de 1786. Sobre corrida de toros en San Gil por la festividad de Santa Quiteria. --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto 0064 del CD. 
- de        de 1… . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27 de enero de 1811. En el folio 203 del libro de actas de 1816. Fotografía 0238 y siguientes. Repartos de trigo 
y cantidades en metálico para pagar las sacas que los franceses hacieron en la Ciudad. No se conservan 
actas anteriores que hagan referencia a la guerra de Independencia. Sobre el tema, vease entrda 
GUERRAS, INDEPENDENCIA.  
      
29 de enero de 1816. Fotos O015, 0025 y 0026. Presidida por el corregidor don Rafael Abreu y del Moral, y 
con asistencia de los regidores perpetuos don Josef Briones y don Juan Clemot, el diputadoVicente 
Miranzo, personero Josef Antonio de la Cuestta, y don Ramón Manzanares, procurador síndico general 
del estado del Común. Se trató de un memorial presentado por el procurador síndico don Alejo de Parada, 
según se acordó en la junta que el estado Noble celebró el día veintisiete, a la letra en folios anteriores. 
Que presidió el corregidor, y con asistencia de don Alejo de Parada, procurador síndico; don Juan de la 
Encina, alcalde de la Santa Hermandad; doctor don Diego de Parada y Bustos; don Antonio Vidaurre 
de Orduña; don Patricio Ramírez, (Ramírez de Arellano en la firma); don Joaquín Orozco de Santa 
Cruz, y don Mariano de la Encina. En la que el señor don Alejo de Parada expuso que de inmemorial 
tiempo el procurador síndico de su estado ocupaba asiento en el Ayuntamiento y funciones públicas a la 
derecha de la Justicia, y la novedad de que lo había ocupado el procurador síndico del estado General 
Llano. Que habiéndolo reclamado no lo consiguió, y pidió testimonio. Acordaron que siendo la posesión 
de inmemorial, como lo había ocupado el año anterior y parte del catorce don Mariano de la Encina sin 
que le inquietaran, que el estado General reclamara como tuviera por conveniente, y pase al Corregidor en 
primera instancia con certificación de esta. Que acordó en esa sesión, después de oído el testimonio de 
don Mariano de la Encina, otorgue el Estado comisión a don Alejo de Parada  para que formalice recurso. 
 
Nota: Don Alejo de Parada, también regidor en el ayuntamiento constitucional, nació en Valparaíso, cerca 
de Huete, sobre el año 1790, y fue hijo del segundo matrimonio de don Gaspar de Parada y Otazo, 



regidor perpetuo de Huete, con doña Sebastiana Pérez (¿Ramírez?) Orozco, natural de Valparaíso. 
Falleció en Huete, parroquia de San Pedro, en 1855, quedando enterrado en el cementerio municipal. No 
testó por ser pobre, y casó en dos ocasiones. Con doña Ignacia del Castillo y Castillo, y doña Benita 
Herraiz , dejando en Huete sucesión de ambas.     
 
29 de febrero. Folio 26. Se presenta escrito del veintiséis en el que los párrocos de Huete advierten sobre 
la falta de asistencia de los fieles los domingos y días de fiesta, por acudir a trabajos y sin pedir el 
correspondiente permiso. Para que se corrija, pues de no tomarse acuerdo se acudirá a S.M. 
 
4 de marzo. Se notifica que don Anselmo de Cuenca ha comunicado por escrito firmado el día primero, 
que se acompaña, tiene solicitado de la Cámara plaza de regidor perpetuo que le corresponde según 
justificación, y que por aquella se ha tomado acuerdo de que el Ayuntamiento haga información sobre su 
vida y que no tiene intereses directos con el Ayuntamiento, ni sus parientes hasta el segundo grado. 
 
Nota: Tomó posesión el día treinta uno, por título firmado en Palacio por S.M. el catorce de los presentes.  
  
21 de marzo. Presidido por el mismo. Se acordó felicitar al Rey por el próximo matrimonio de su hermano 
el infante don Carlos María con la infanta de Portugal, encargando lo realice el señor corregidor y el 
caballero regidor perpetuo don Josef para el tiempo que sea oportuno, con el estipendio acostumbrado de 
cuatro ducados por doce días. Se presentó escrito de la administración de Huete firmado por Juan Miguel 
Garrido  el mismo día, dando cuenta de la averiguación sobre secuestros a franceses, de los que no se hizo 
ninguno, y que tampoco existen documentos relativos a los de la escribanía de don José Benito de 
Alique, y bienes de don Máximo de Parada y de don Telesforo Clemot, naturales de esta ciudad y 
encargados que fueron de la subdelegación de Rentas de Huete. En el folio 78, escrito del tres de abril 
sobre que los secuestros a los citados se hicieron como a partidarios de los franceses, de acuerdo con la 
instrucción fechada en Cádiz el 21 de mayo de 1811, aprobado por el Consejo de Regencia el día 23. 
 
Nota: Sobre Alique, véase entrada en este apartado, GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, ESCRITO 
DIRIGIDO AL REY EL…., y sobre Máximo de Parada en el 6º, siglo XIX, por su estancia en Méjico, con 
amplia nota biográfica. También Javier Alvarado en Masones en la nobleza española. Madrid, 2016. Con 
tratamiento de marqués, le incluye entre los de la logia La Beneficencia de Josefina, la madrileña más 
aristocrática, con importante número de políticos y nobles de peso, con algunos altos clerigos.  Oficial del 
ministerio de Justicia, iniciado el 12 de julio de 1810 y primer maestro de ceremonias. Por diversas 
fuentes se conoce que Clemot fue uno de los numerosos hijos que tuvo Alejo Clemot de su segundo 
matrimonio con Alfonsa Herraez Pareja, casados con posterioridad al año 1765 en que quedó viudo. Su 
padre fue bautizado en la parroquia de Santísima Trinidad en 1717, hijo de otro Alejo Clemot y de María 
o Mariana Ventura, naturales de Francia y quizá de los vinieron a España durante la guerra de Sucesión. 
Pertenecieron al estado llano, con miembros destacados en los partidos de ideología liberal. Así el vecino 
de Cuenca y abogado Juan Telesforo Clemot, sospechoso en causas posteriores a 1823.     
 
8 de mayo. Presidida por el mismo, se leyó y acordó cumplir un escrito firmado el día seis por don 
Antonio Vidaurre de Orduña, regidor perpetuo decano y Guarda mayor preeminente. Sobre que el 
nueve de diciembre de 1810 teniendo setenta y seis años expuso que por achaques y estar sordo 
renunciaba ejercer por sí la jurisdicción, dejándola en el subdecano, que se admitió. Ocupándola don 
Joaquín Chacón y por su muerte don José de Briones. Alega que una Real Orden ha ordenado que los 
ayuntamientos vuelvan  al pie que tenían en 1808, habiéndose incorporado de nuevo a su regiduría no 
obstante su estado, por lo que repite la anterior atendiendo a su impedimento legal, renunciando 
nuevamente. Hace protesta de los daños que puedan ocurrir en el desempeño, como cuando tiene que 
sustituir al Corregidor y otras actuaciones que corresponden, sobre lo que pide se le de testimonio.   
   
27 de mayo. Foto 0122. Con listado de los corregidores que hubo para derechos en el Montepío, En 
relación con la del  21 de marzo. Acuerdan se pida algún dinero para los gastos de la Ciudad a don 
Eusebio Bardaji, don Miguel, don Diego y don Marcos de Parada, que viven en Madrid. Solicitud que 
indica el decaimiento de la Ciudad, pues los cuatro ausentes eran cabeza de las primeras haciendas.  
 
29 de julio. Entrada del Rey. Folio 159. En los anteriores hay muchas notas sobre los preparativos. Y en el 
163 la Gaceta de Madrid del martes seis de agosto con el hecho. Fotos OO30 y aviso del Infante en 0154. 
 
25 de septiembre. Presidida por el mismo y con asistencia de los regidores perpetuos don Antonio 
Vidaurre de Orduña, don José de Briones, don Juan Clemot, y don Anselmo de Cuenca, y de los 
diputados y procuradores síndicos por ambos estados, se leyó la Real Orden de Fernando VII del 14 de 
septiembre, junto al acta, foto 260, en la que participa SU MATRIMONIO CON LA INFANTA DE PORTUGAL DOÑA 



MARÍA ISABEL FRANCISCA y de su hermana doña María Francisca de Asís con el serenísimo señor infante 
don Carlos María, acordando se acuse recibo con manifestación de sus felicidades. Foto 258. 
 
14 de octubre. Comisión al CABALLERO REGIDOR don Anselmo de Cuenca y al escribano presente don 
Braulio López Tarancón para que cumplimenten al Rey en Madrid, CON EL ASIGNADO ACOSTUMBRADO.  
 
Nota: Lo realizaron el treinta de octubre según Gaceta de Madrid del sábado siete de diciembre. 
  
27 de mayo de 1837. Rogativas por la sequía. Foto 0072. 
 
26 de junio. Sobre concluir el repartimiento contra los vecinos por el suministro al rebelde Gómez y su 
facción los días seis y siete de diciembre pasado. 
 
Nota: Se refiere al general carlista don Miguel GÓMEZ DAMAS, recogido en el apartado 3º, NOTICIA 
del 17 de agosto de 1836.  
 
30 de junio.  Se da cuenta del Decreto de ocho del presente sancionando el de Cortes Generales por el que 
SE ORDENA PROMULGAR LA CONSTITUCIÓN. Acordándose que no obstante la falta de fondos de Propios se 
festeje, formando tablado el dos de julio al pie de la torre del reloj para su lectura, y que se haga también 
otras integras en la plazuela junto a la casa de don Anselmo de Cuenca, en la calle Nueva y balcones del 
palacio episcopal, por ser los sitios más decentes. Actos que se iniciarán a las diez de la mañana con los 
pocos músicos que hay, haciendo el servicio gratis. Se tendrá por la tarde una corrida de toros DEL PAIS Y 

PLAZA DEL MISMO NOMBRE. Para cercarla quedaron comisionados los señores Antonio Redondo, regidor, y 
don Ramón de Briones, procurador síndico, trabajando gratis los operarios que se encarguen de hacerlo, 
PUES TODOS DEVEMOS CONTRIBUIR POR SU PARTE A ESTE FESTEJO. Que se tiren doscientos reales en los puestos 
de cada lectura, comisionándose para ello al regidor decano don Mariano de la Encina, gratificándose a 
los milicianos nacionales que asistan con tres reales por plaza. Y se tenga por la noche en las salas 
consistoriales un baile público y refresco, a cargo de su comisionado el señor José Martínez, regidor. Se 
señala el día nueve para la jura de la Constitución en las cuatro iglesias parroquiales, a la que asistirán 
todas las corporaciones y empleados públicos, enviando oficios a los caballeros y señoras parroquiales, 
Juez de primera instancia y subdelegado de Rentas Nacionales, con bando para que cada vecino asista a su 
parroquia. Recibiéndolo en la de San Esteban como matriz don Tomás Librero, alcalde primero y 
presidente del Ayuntamiento, acompañado del Secretario. En la de San Pedro Apóstol  el regidor don 
Mariano de la Encina, acompañándole Alejandro Triguero , escribano del juzgado. En la de San Nicolás 
el Real de Medina el señor Mateo Rodríguez, y Matías de Horcajada, escribano del juzgado de 
instrucción. Y en la de Santa María de Castejón el señor Antonio García Olivares y ¿Todos?, regidor, 
acompañado del escribano Braulio López Tarancón. Recogiéndose posteriormente las certificaciones 
por el Presidente, que el secretario remitirá al Jefe superior político de la provincia.       
 
10 de julio. LA CORPORACIÓN JURA LA CONSTITUCIÓN. Presidida por don Tomás Librero, alcalde primero. 
Don Ángel Chamorro, alcalde segundo. Don Mariano de la Encina, Mateo Rodríguez, Antonio 
García Olivares, José Martínez, Domingo Sánchez y Antonio Redondo, regidores. Y don Ramón de 
Briones, procurador síndico. Únicos individuos que componen el ayuntamiento constitucional.  
  
Nota: Véanse también las recogidas en entrada Manuel de PARADA por sus publicaciones sobre Toros.  
  
8 de diciembre de 1843. Función religiosa en la parroquia de San Pedro por la mayoría de edad de la reina 
Isabel II declarada por las Cortes, precedida del juramento de guardar fidelidad a S.M. del primer alcalde 
presidente don Mariano de la Encina  en manos del segundo don Ramón de Cuenca. Con presencia de los 
regidores don José Martínez, don Tomás Rebuelta, don José Izquierdo y don Alejo de Parada, del síndico 
procurador don Pedro José de Moya y del secretario interino Pedro de la Cuesta. 
 
10 de octubre de 1853.  En Colección de Reales Decretos y Órdenes pertenecientes á la Real Hacienda. 
Desde el 1º de enero de 1825 gasta fin de dicho año. Madrid, 1827. Sobre la Contaduría de Rentas de 
Huete y su depositario. Cantidades ingresadas y por ingresar, correspondientes al año 1812, 1814 y 
siguientes. Fechado del 18 de marzo de 1825.  
- de        de 18.. . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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+ Archivo de la Real Chancillería de Granada.  
 
En autos del pleito y ejecutoria que sobre su hidalguía ganó Gaspar Fernández de Parada contra Huete en 
1595, con entrada en este apartado, figuran algunas actas que no se conservan en el Archivo municipal. 
Así las que citan a Juan Fernández, su tercer abuelo paterno, alcalde en 1398 por merced de la Reina, = 
doña Catalina de Lancaster, señora de Huete desde 1394 por muerte de su madre doña Constanza de 
Castilla, también señora desde 1388, hasta su muerte en 1418  =, 1400 y 1408. En las de 1416 y 1417, 
tratando del gremio de caballeros e hijosdalgo, a su hijo el bachiller Alonso Fernandez o Fernández de 
Huete, alcalde en 1398 y 1389, regidor por su estado en 1430. En 1454 al bachiller Mendo de Parada, hijo 
de este, lugarteniente de Guarda siendo corregidor don Fernando de Castro. En la de 1415 se eligen 
regidores a Miguel Hernández, criado de Pedro Carrillo, y a Gonzalo Bello.Y  VEINTES por caballeros a 
Luis González de Olmos, Juan Alfonso y al bachiller Alonso Hernández de Huete. En 1416 están 
presentes los regidores Diego Hernández de la Torre, Gómez Carrillo y Diego Hernández, alcaldes, y Juan 
Fernández, Gonzalo Pello, ¿Bello?, y Juan Rodríguez. En 1417 Simón González y don Jaime, alcaldes, y 
los regidores Juan Alonso de Antón Pérez, bachiller Alonso Fernández de Huete y García ¿por Gómez en 
abreviatura? Carrillo. En 1429, reunidos en la iglesia de San Pedro ante el licenciado Pero Gómez de 
Herrera, juez por el Rey, el alguacil Rodrigo Alonso, y el bachiller Alonso Fernández de Parada, regidor 
por el estado de caballeros. En 1436 el doctor Pedro Ortiz, Pedro González de Atienza, Luis González de 
Olmos, lugarteniente de alguacil por Gutierre de Sandoval, Juan Daza, guarda de la Ciudad por Pedro 
Carrillo, y el bachiller Alonso Fernández, alcalde de alzadas por el mismo Carrillo. En 1459 el bachiller 
Alonso Merino, alcalde por el corregidor Pedro de Ulloa. Juan Quijada, alguacil por el mismo, y los 
regidores por el estado de caballeros Hernán Darias y Pedro López de Moya. De los veintes, que miran 
por la hacienda del Concejo, el bachiller Mendo de Parada y OTROS CUATRO por los mismos, Luis 
Hernández, (Fernández en ocasiones), de Alcocer y OTROS CINCO del estado general pechero. Y Pero 
Chico, procurador por los caballeros. En 1416, Gómez Carrillo, Diego Hernández de Donzaro, Diego 
Hernández de Guadalajara, alcaldes. Y Juan Fernández, Ruy González de Villanueva, regidores. En 1479, 
Alonso de Parada el mozo, regidor por los caballeros, y Pedro de Santarén por los homes buenos. Veintes 
por los caballeros Esteban Coello y el doctor Montalvo. Martín de Poyatos, procurador de los caballeros. 
En 1480, en la iglesia de San Esteban, el teniente de corregidor Pedro Osorio, los regidores por caballeros 
Alonso de Parada el mozo y Juan Guerrero, veintes por caballeros Pedro de Santa Cruz y Gonzalo de la 
Muela, regidor por los homes buenos Pedro de Santarén, procurador de los caballeros Juan de la Muela, 
procurador del Común de la Tierra el caballero Andrés González, que por otras fuentes se conoce fue 
Andrés GONZÁLEZ DE MONTERROSO, con entrada en este apartado. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
 
+ Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
+ Sanchez de Arriba. Con entrada en este apartado.  
 
Nota: Citadas sin orden en varios folios, con pequeño apunte de lo tratado o documentos que las recogen. 
Interesantes por nombrar a quienes ejercían empleos. En 1346 eran alcaldes Alfonso Sanchez y Alvar 
Diez, hijo de Diego Gonzalez, y alguacil Alonso Martínez, que fue el primer señor de Villarejo de la 
Peñuela e hijo de Miguel Martinez, vecinos de Huete. En el LIBRO BECERRO, 13 de octubre de 1419, 

ordenanza y arancel del arrendamiento de ALMOTAZANÍA  hasta el mismo día de 1420. Con presencia de los 
alcaldes Pero Ruiz de Gaona y Miguel Fernandez, del alguacil Juan Daza, de los regidores Diego Villa, 
Rodrigo de Sotomayor, Pedro, Martin Gonzalez de la Torre, Gonzalo Ferrandes de la Torre, Hernan 
Carrillo bachiller, Hernan Sanchez Platero, Lope Lopez de Madrid y Marco Ferrandez Serrano, los VEINTE, 
PUESTOS PARA VER Y LIBRAR LAS COSAS DEL CONCEJO, Gonzalo Gonzalez, bachiller Yvan, Juan Martinez de 
Verdelpino, Hernan Gonzalez de Villataud, Pedro Ruiz de Priego, Gil Ximenez de Calanda, Alvar 
Rodríguez de Ayllon, Hernan Sanchez, hijo de Fracº Lopez, Lope Gonzalez, Servando y Alonso Sanchez 
Orejuela, Francº Martinez el Seco, Gonzalo Rodríguez de Montoya, y el procurador Luis Gonzalez de 
Olmos. En otra del mismo, En junta del 23 de agosto de 1406, ordenanza prohibiendo SACAR LA AGUA DE 

LA VEGA DEL  RIATILLO   PARA  REGAR LAS HORTALIZAS, siendo alcaldes Yllan Sanchez y Sancho Ferz, Yllan 



de Ortega, TENIENTE LUGAR DE JUEZ, Alvar Perez, Juan Daza, Pedro Ruiz, Juan Ortiz, Diego Fernandez, 
Pedro Gonzalez, regidores, que son diferentes de los Veintes, elegidos según ordenanza de SU SEÑORA LA 

REYNA. Asistiendo los procuradores del común y de la tierra, y los testigos Pedro de Orozco, Juan Sanchez 
Bachiller y Juan Sanchez  de Alvendea. Publicada con presencia del alcalde Sancho Ferz a voz de 
pregonero en la plaza pública, Presentes Juan Sanchez Bachiller, Juan Sanchez, hijo de Don Gil, Alfon 
Lopez de Madrid. Presentada a la Reina el 24, que la confirmó en Segovia el 8 de septiembre como reina 
de Castilla, de León…, duquesa de Soria…, señora de Huete. En la de 1434 ante el escribano Alvar 
Gonzalez del Castillo, figuran como alcaldes Gonzalo Suarez Carreño y Juan de Montalvo. Alguacil 
Diego de Gaona, TENIENTE DE LUGAR DE GUARDA  por Pedro Carrillo, regidores Luis Gonzalez de 
Olmos, don Jaime el mozo, Miguel Ruiz, hijo de Gil Ruiz, y Lope Gonzalez Martinez. En una de 1435, 
alcalde Hernan Martinez, alguacil Hernan Alfonso de la Muela, guarda de la Ciudad Juan Daza el viejo 
por Pedro Carrillo, bachiller Alonso Hernz  de Huete, alcalde de las alzadas por el mismo, regidores 
Sancho Ochoa, Alvar Gonzalez Quijada y Benito Hernz de Sta Cruz. Bachr Juan Alonso, procurador del 
Común de hombres buenos de la tierra. En 1431 ante el Juez de residencia honrado bachiller Juan de San 
Pedro, asisten los regidores Gonzalo Chico, Miguel Ferz,  Alfon Ferz de Valladolid, Alfon Garcia de 
Belamazan, Luis Ferz Romo, Luis Ferz de Contreras, Diego Lopez de Villarejo, Huan Sanchez de 
Valdeparaiso, Veintes por caballeros Gutierre de Sandoval, Pero Martinez de Cuenca, Anton Sanchez de 
Molina, Luis Ferz de Alcocer, Juan Martinez Cabeza de Baca, Gonzalo Cabero, Fernando Ruiz de Cuenca 
y Hernando Gomez de la Muela. Por el estado del Común Hernando Frz Ottiz, Juan Martinez de 
Cereceda, maestro Pedro Pedro, Pedro Gonzalez Prieto, Alfonso Sanchez Calderero, Fernando de Amusco 
y Diego Lopez de Molina. Procurador por caballeros Alvar Niñez de Loaisa, del común de la tierra 
bachiller Alfonso Fernandez, de los homes buenos de Huete Lope Gonzalez de Calaorra. Con el escribano 
Alvar González del Castillo, alcalde alzadas Juan Daza, guarda mayor el honrado caballero Pero Carrillo, 
falconero mayor del Rey, y su teniente Juan Alfon en la Ciudad y tierra. En 1493, en la iglesia de Sn 
Nicolás de Almazán, Yllan Ferz Lozamo, teniente de guarda por el noble caballero Alexo de Sandoval, 
guarda mayor por sus Altezas, y los regidores por caballeros y escuderos Rodrigo del Csstillo, Alvaro de 
Madrid y Pedro de Huete, De los homes buenos Lope de Santaren y Martin de Villarreal. Veintes por 
caballeros Martin Nuñez, Martin y Luis de Montalbo, Juan de Santa Cruz Juan de Cuenca. Gutierre Patiño 
procurador sustituto de Alexo de Sandoval. En 1454 recoge poder para el pleito sobre términos entre Sn 
Pedro Palmiches, Canalexas y la Ciudad por la Cañada de Bronchales, siendo testigos Hernan Sanchez de 
Hernan Martinez, escnº Pedro de Huete, Alfon de la Fuente y Hernan Gonzalez de Pareja. Eran del 
concejo, Alfonso Hernz de Madrid, alcalde por el honrado caballero Gonzalo de Villafuerte, vasallo del 
Rey y corregidor, alguacil Rodrigo de Cantalapie, bachr Mendo de Parada, lugarteniente de guarda. Y los 
regidores Gonzalo Suarez Carreño, Pedro Lopez del Monte. Pero Chico, Sancho Garcia, Alvar Sanchez de 
Uclés, Pedro Patiño, Tuy Gonzalez del Castillo, Geronimo Alvar Hernz, Alfonso Qixada, Hernan Alvarez 
de Stª Cruz, Pedri Ruiz, Bartolome Sanchez, Alvar Gonzalez de Pareja, Miguel Garcia de Torrejoncillo, 
Juan Sanchez de Salamanca, procurador de caballeros Alvar Garcia de Tinajas, y Juan Sanchez Paniagua 
por los homes buenos de la tierra.         
 
* CARTA  MERCED  OTORGANDO TÍTULO DE CIUDAD.  
 

Nota. Autógrafo de Juan II en Tordesillas, 26 de julio de 1428. POR QUANTO ME LO SUPLICÓ E PIDIÓ POR 

MERÇED PERO CARRILLO DE HUEPTE, MI FALCONERO MAYOR, ET MI GUARDA MAYOR DE LA DICHA VILLA E DE SU 

TIERRA, ET MI ALCALLDE MAYOR DE LAS ALÇADAS DE LA DICHA VI LLA … Facsimil a costa del Ayuntamiento en 
2.005 con falta del reverso, donde figuran las firmas de registro y resto del sello. A la letra en AMOR 
CALZAS, CURIOSIDADES…, y sobre el tema, Pedro COBO MARTÍNEZ en REAL PROVISIÓN… . 
Ambos  con entradas en este apartado. Tanbién en entrada Juan II, con fotografía. 
 
* CARTA  MERCED  OTORGANDO TRATAMIENTO DE NOBLE Y LEAL.  
 
Nota. Con autógrafo de los Reyes Católicos en Toledo, 28 de febrero de 1477. A la letra en el citado 
AMOR CALZAS, con fotografía en entrada Isabel I. Es de advertir lo erróneo de titular Muy  noble y 
leal, como se ve en numerosos autores      
 
Sobre ambos documentos, véase Javier Alvarado Planas en Espacios y fueros en Castilla-La Mancha, 
siglos XI-XV: una perspectiva metodológica. 1995. III Simposio de Historia de Castilla-La Mancha, 1994. 
 
 
 

 



* CARTA AUTÓGRAFA DE SAN FRANCISCO DE BORJA. 
 
Nota: Con fotografía en entrada COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.  Néase tambien la de 
Ramón PÉREZ TORNERO. 
 
* CONTADURÍA DE HIPOTECAS.  
 
Nota: Creada en 1768, recoge traslados de escrituras de propiedad y censos que alcanzan los finales de la 
Edad Media. Predecesor del Registro de la propiedad, instaurado por ley de 1861  
 
*  CATASTRO PARA LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN. Respuestas generales.  
 
+ Véanse también entradas José Antonio NEGRÍN DE LA PEÑA y Paloma TORRIJOS 
  
+ ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS y ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA para los 
mayores hacendados del partido de Huete. Se conserva alguna parte de las respuestas particulares en el 
Archivo Municipal, 
 

Nota: Año 1752. Información conocido también por Catastro del marqués de La Ensenada. Con edición 
digital en portal PARES, del Ministerio de Cultura. Incluye los pueblos del corregimiento. Bajo autoridad 
de don Juan Pedro Coronado, del Consejo de S.M., alcalde honorario de los hijosdalgo de la Real 
Chancillería de Granada, regidor perpetuo de Velez Málaga, corregidor, justicia mayor, capitán a guerra y 
superintendente general de Rentas Reales de la ciudad de Huete y su partido. Con recado político de 
urbanidad a don Martín Alarte, cura propio de la parroquia de Santa María de Lara y abad mayor del 
cabildo de Curas y Beneficiados, con presencia de los párrocos de las diez parroquias y de don Juan 
Antonio de Parada y Baraez, de cuarenta y siete años, y don Antonio Bermudez Salcedo, de treinta y dos, 
regidores perpetuos y comisarios nombrados por el Ayuntamiento para el negocio. De don Juan Antonio 
Amorága y Rivera procurador síndico por el estado Noble, de veinte, y Lorenzo de Cuenca, de treinta y 
cinco, por el Común, comisionados por el Ayuntamiento. Cabeza de partido, uno de la provincia de 
Cuenca, con sus Propios en concurso por sus acreedores, de siete leguas castellanas QUE PARA ANDARLAS  SE 

NEZESITA COMO EL INTERMEDIO DE CATORZE ORAS, y lindante al Norte con el lugar de Garcinarro y villas de 
Moncalbillo, Mazarulleque, Cuebas de Santiago y Sazeda del Rio, al Sur con las villas de Langa y 
Loranca, a Levante con las villas de Carrascosilla y Verde el Pino, y a Poniente con las de Loranca y 
Vellisca, y despoblados de Nava hermosa y Tomellosa. 638 vecinos de toda clase, con una sola alquería o 
casa de campo entre esta jurisdicción y el término de Verdelpino, propia de don Alonso de Parada y 
Mendoza. 536 casas y 150 solares con vestigios. Contiene interesantes noticias sobre producción, precios, 
ganados, plantíos, dehesas como Vorrucales, coto carnicero, cerrados, algunos pertenecientes a Propio, 
montes, prados, lo correspondiente al diezmo eclesiástico, etc. En la respuesta decimoséptima enumera los 
molinos existentes en su término y jurisdicción, todos con algunas tierras o huertas de sembradura, y 
rendimientos individualizados. … AY TREZE MOLINOS ARINEROS, LOS DOZE DE UNA PIEDRA, Ó MUELA Y UNO DE 

DOS Y UN BATAN , QUE TODOS SE HALLAN SITUADOS EN LA VEGA QUE PRINCIPIA EL NACIMTA DEL AGUA, LLAMADO EL 

BORBOTON, Á LA EXZEPZION DEL DE DOS PIEDRAS, QUE ESTÁ DONDE LLAMAN LA RETUERTA. Una tenería, propia 
del convento de religiosas de Jesús y María a cargo de Domingo del Fresno, maestro curtidor, para 
curtido de badanas, y fabricación de cordobanes, y cinco hornos de pan cocer. Uno propiedad de don 
Joseph de Orozco en la plaza del Mercado, sin uso. Otro llamado de La Carrera, de don Juan Ignacio de 
La Encina, con entrada en este apartado. El tercero, conocido por el de La Merced, de don Vicente de 
Parada. El cuarto, DE LA COMPAÑÍA, propio de don Manuel Moreno, cura de Villar del Horno. Y el quinto 
de Francisco Vindél. Respecto de los molinos, el primero pertenecía al mayorazgo de Castillo, del que era 
poseedor don Ramón del Castillo, menor, bajo tutoría de doña Manuela del Castillo su madre, viuda, 
arrendado a María Ybañez, que lo era de Juan López, vecina de la Ciudad. El segundo a doña María 
Jaramillo Loaisa, vecina de Torrejoncillo, arrendado a Thomas Rincón. El tercero a Juan Martínez de la 
Torre vecino de Alcázar, Y OTROS YNTERESADOS, arrendado a Mariana Rincón, viuda de Diego de Rejas, 
con tierras anejas. El cuarto al convento de religiosos de Santo Domingo, arrendado a Juan Pascual. El 
quinto a la capellanía fundada por Pedro González Romo, bajo posesión del presbítero don Martín de la 
Vega, vecino de Madrid, y arrendado a Julián de Ysidro. El sexto, al convento de religiosas de Jesús y 
María, arrendado a Sebastián de Rejas. El sétimo a don Juan Manuel Álvarez de Toledo, señor de 
Cervera y vecino de Cuenca, arrendado a Cristóbal Fernández. El octavo, a los hijos de don Juan 
Antonio de Torres, menores, arrendado a Julián de Rejas. El noveno, por mitad al convento de Santo 
Domingo y al vínculo del presbítero de Huete don Juan Miguel Ruvio, arrendado a Diego Pérez 
Carlavilla . El décimo al mismo convento de religiosas, arrendado a Juan Herraez López. El undécimo 
al convento de religiosos de Nuestra Señora de la Merced, arrendado a Fernando de Rejas. El duodécimo 



al citado don Juan Manuel Álvarez de Toledo, arrendado por Antonia Herraez, viuda de Miguel López. 
El decimotercero, de dos piedras y en La Retuerta, al convento de Santo Domingo, arrendado a Francisco 
Moreno. Y el Batán, EN LA VEGA Y RIVERA DE LOS MOLINOS, a los expresados menores de don Juan 
Antonio Torres, arrendado a Joseph de la Calle. Sobre el tema, es de anotar que en 1675 existían 
diecisiete molinos harineros y ALGUNOS BATANES, según escribe Rodrigo MÉNDEZ SILVA en 
POBLACION GENERAL…, con entrada en este apartado. Por otras fuentes, uno del monasterio de la 
Merced en La Calzadilla por los años de 1487. En Archivo Municipal. Sección Protocolos. Escribano 
Pedro Álvarez. Año 1584. Folios 504 y 519. Carta de censo sobre el de las VARANDILLAS  ¿Por 
Palanquillas?, en el Riatillo, propiedad de las monjas de Jesús, y arrendamiento del de doña Dorotea y 
María de Loaisa en el mismo lugar, nombrado de la Callejuela en el testamento de la primera, ante el 
mismo en 1593. El de La Retuerta parece sea el mismo que cita como de su propiedad Catalina del 
Castillo en su testamento ante Fernán Gómez en 1580. Luego de Bernardino de Parada su marido, de 
sus hijos y de sus nietos más tarde. En 1586, ante el escribano Alejo Ramírez, Bernardino de Parada 
vende a su nieto don Alonso de Parada el molino y heredamiento de La Retuerta en el río Mayor, camino 
de Moncalvillo y entre la puente de Alcocer y San Bartolomé, Seguir desde la página 70. -------------------------- 
 
* PROTOCOLOS 
 
Nota: Bajo custodia del Archivo Municipal, desde principios del siglo XVI. Con grandes lagunas y falta 
de escribanos. Con inventario mecanografiado en 1991, Los del siglo XVI quedaron por entonces 
papeleteados por el autor de esta Bibliografía. Son de mucho interés los de las poblaciones que 
pertenecieron a su corregimiento, muy numerosos. Entre los de Buendía, ordenanza sobre pastos con 
Huete de 1502 firmada por el cardenal Cisneros. En el archivo de la Real Chancillería de Granada se 
conserva uno del escribano Álvaro de Madrid del año 1485. Sección Hidalguía, signatura 303-363, pieza 
1ª. En Archivo General de Simancas, Registro General del Sello. Juan de Oviedo, criado del comendador 
Gonzalo Chacón, recibe Real Merced de escribanía pública de Huete en 1477 por fallecimiento de Lope 
de Huete. En el mes de noviembre de 2017, Todo Colección puso en venta dos volúmenes en su página 
web por 10.000 euros. Uno del escribano Antonio Gómez de 1589 y otro de quien no se puede leer 
nombre ni año en la fotografía que presenta, que en noticia de prensa se dice del mismo y año 1578 ¿por 
1588? Ninguno incluido en el inventario. Avisado el concejal de Cultura don Maniel Olarte por don José 
Luis García y el autor de esta Bibliografía, formalizó denuncia ante la Guardia Civil el concejal de 
Promoción don Francisco Javier Doménech, diputado provincial. Recuperados por el juzgado de 
Tarancón a primeros de febrero, se entregaron al Ayuntamiento para presentación, quedando luego en el 
Histórico Provincial de Cuenca en atención a la Ley. Sobre el tema entre otras: eldiarioconquense y otros 
de esas fechas, con errores. En este último  véase un fondo con fechas entre 1531-1889.     
 
+ AUTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO. 
 
Nota; Madrid, sábado 9 de junio de 1629. Sobre que únicamente se despache título de escribanos del 
número donde resida el Corregidor. A la letra: A  LAS CIUDADES DE CUENCA I HUETE, NO SE HA DE DAR 

NOTARIA DE REYNOS MAS QUE EN CUENCA, QUE ES DONDE RESIDE EL CORREGIDOR.  
 
+ Francisco A. CHACÓN GÓMEZ - MONEDERO 
 
-  El PRIMER REGISTRO DE SIMÓN FERNÁNDEZ DE MOYA, ESCRIBANO PÚBLICO DE CUENCA. 1423.  
 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, SERIE III, H.ª MEDIEVAL, t. 18, 2005, págs. 71-127. 
 
Nota: Sobre fondos del Archivo Municipal de Cuenca. Son de interés sus actuaciones en Huete y las citas 
de escribanos de los siglos XIII, XIV y XV. El más antiguo Pedro Sánchez, con escritura de 1289 sobre 
repoblación de San Pedro Palmiches, tierra de Huete, por orden de Sancho IV. Escribano de Cámara en 
otros documentos, pudiera no ser de los del número de Huete.     
 
& CASTILLO. Castillo de  LUNA para algunos autores. FORTALEZA y MURALLA. 
 
Nota: Confundido en ocasiones con homónima fortaleza de Barrios de Luna, en León. Donde se encarceló 
al conde Sancho Díaz, padre de Bernardo del Carpio. Véase también entrada  Abû I TAYYIB SA´ÏD. 
 
*  AYUNTAMIENTO 
 
Nota: El Ayuntamiento de Huete escribió a la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, con un arqueológico y otro de inclusión. Respondido el 29 de julio 
de 2018 en sentido de que se consideraría prioritario en su Programa de Murallas 
Urbanas. 



 

* REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Boletín. Tomo XV, cuadernos I-III. Julio-septiembre, 1889.  
 
Nota. A la letra: NO SUCEDE LO MISMO CON LAS MURALLAS Y CASTILLO, QUE ADEMÁS DE PROBAR LA EXTENSIÓN Y 

FORTALEZA DE LA CIUDAD, NO SE DA UN PASO SIN QUE SE TROPIECE, Ó CON RESTOS DE ROBUSTAS EDIFICACIONES, Ó 

CON RELIQUIAS DE CERÁMICA DE PURA FABRICACIÓN ÁRABE; ALGUNA DE ESTAS RECOGIMOS PARA EL MUSEO 

PROVINCIAL. EN CUANTO AL CASTILLO PROPIAMENTE DICHO, SALTA Á LA VISTA QUE HUBO DOS FUERTES, EL MAYOR Y 

PRINCIPAL EN EL CERRO MÁS ALTO, Y OTRO DE MENOS IMPORTANCIA EN EL PUNTO QUE LOS NATURALES LLAMAN 

PLAZA DE ARMAS, AMBOS UNIDOS POR UN MURO Y QUIZÁS TAMBIÉN POR UNA MINA . EN LA PARTE QUE QUEDA EN PIE 

DEL CASTILLO PUDIMOS OBSERVAR QUE ESTÁ CONSTRUIDO CON HILADAS DE CAL Y CANTO DE 57 CM. DE ESPESOR 

CADA UNA, DANDO UNA ALTURA TOTAL DE 14 M.; APARECE TAMBIÉN EN EL CUBO Y MUROS QUE RESTAN, UN 

REVESTIMIENTO DE UNO Á DOS PIÉS DE ESPESOR HECHO DE PIEDRA Y YESO, CONSTRUCCIÓN ESPECIAL QUE NOS LLAMÓ 

LA ATENCIÓN; PUES EN TODAS LAS OTRAS RUINAS APARECE USADO EL YESO DE PREFERENCIA. NO PUDIMOS VISITAR 

POR FALTA DE TIEMPO EL YA CONOCIDO CERRO DE ALBARÁÑEZ  
 
* LA ESFERA. Madrid. Número 155, diciembre de 1916.  
 
Nota: Con fotografía de la MURALLA ÁRABE . 
 
* Ángel DOTOR 
 
+ CASTILLOS (GUADALAJARA Y CUENCA).  
 
REVISTA GEOGRÁFICA ESPAÑOLA.Número 27. Madrid, 1977.  
 
HUETE.  
 
Nota: Con noticias de muy poco interés por conocidas, algunas equivocadas.  
 
*Amador RUIBAL  
 
+ CASTILLOS DE CUENCA. 1994 
 
*José Luis Rodríguez ZAPATA  
 
+ CASTILLOS DE CUENCA. Cuenca, 1992. 
 
* Juan ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
 
+ CORPUS DE CASTILLOS MEDIEVALES DE CASTILLA. Bilbao, 1974. 
 
*Miguel SALAS PARRILLA. Coordinador. 
 
+ CUENCA, CASTILLOS Y FORTALEZAS. Diputación provincial de Cuenca, 2019. 
 
-HUETE. HUETE, CIUDAD FORTIFICADA.Amplio estudio técnico e histórico muy riguroso por J. A. C. (Juan 
Antonio Almonacid Claverías, con entrada en este apartado). Con fotografías y planos.  
 
* Edward COOPER  
 
+ CASTILLOS SEÑORIALES DE CASTILLA DE LOS SIGLOS XV Y XV. Madrid, 1981. Edición 
aumentada en 1991, Junta de Castilla y León.  
 
Nota: Con errores importantes sobre parentescos y noticias de familias de Huete. Sobre este extremo, 
véase entrada Luis MÉNDEZ DE PARADA, en este apartado.                                                                                                                  
 
* Javier CASANS y ARTEAGA.  
 
Nota: Véase su entrada en este apartado. 
 
* Jorge JIMÉNEZ ESTEBAN 
 
+ EL CASTILLO Y LA MURALLA MUSULMANA DE HUETE. 
 
CASTILLOS DE ESPAÑA. Asociación Española de Amigos de los Castillos Madrid. Número 92. Diciembre, 1986. 
 
Nota: Similar y bajo el mismo título, también este autor en RETAZOS DE HUETE, a costa de la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO SACRO DE HUETE, con entrada en este apartado.  
 
* DISPOSICIÓN DE MAYO DE 2009 POR LA QUE LA DELEGACIÓN DE CULTURA DE CASTILLA LA 
MANCHA AUTORIZÓ EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA, PREVIA A LA RESTAURACIÓN DE LA MURALLA 
CERCANA A LA PUERTA DE DAROCA. 
 
Nota: Vease en este apartado entrada Puerta de DAROCA.   
 



* Amelia JIMÉNEZ PÉREZ 
 
+ LA CERÁMICA VIDRIADA CRISTIANA EN LA ALCAZABA DE HUETE (CUENCA). 
 
ACTAS  DEL I CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA LA MANCHA. Tomo V. Toledo, 1988. 
 
- LA FORTALEZA DE HUETE: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, CERÁMICA Y NUMISMÁTICA. 
 
ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL ESPAÑOLA: II CONGRESO. Madrid. 19-24 Enero 1987. Vol. 2º. 
  
Nota: Según otras fuentes, no parece estuviera habitada en sus orígenes por más de doce o catorce 
familias incluida la guarnición, que sumarían sesenta personas. Sobre el tema, veáse también entrada 
Carlos MONCÓ GARCÍA, LA ALCAZABA DE….  
 
* María Concepción QUINTANILLA RASO. Con entrada en este apartado. 
 
+ LA CIUDAD DE HUETE Y SU FORTALEZA. A FINES DE LA EDAD MEDIA. Cuenca, 1991. 
          
Nota: Sobre el tema, tenencias de la fortaleza, en Revista de Archivos, bibliotecas y museos, Madrid, 
septiembre a diciembre de 1912. Números 9 al 12. Castillos y fortalezas del reino. Noticias de su estado y 
de sus alcaides y tenientes durante los siglos XV y XVII, en A la letra: LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA CON 60.000 
MRS EN 10 DE AGOSTO DE 1465. LOPE ALVAREZ OSORIO, HIJO DE JUAN OSORIO, EN 26 DE ABRIL DE 1484. POR LOS 

SERVICIOS DE ÉSTE EN LAS LOMAS DE MÁLAGA Y LOS DE LOPE ÁLVAREZ EN EL CERCO DE GRANADA, FUE CONCEDIDA 

LA ALCAIDÍA Á SU HIJO JUAN OSORIO, COMENDADOR DE DOS BARRIOS, EN 20 DE ENERO DE 1495, CON 130.000 MRS 

DE TENENCIA MÁS 50.000 DE AYUDA DE COSTA, DE LOS CUALES SE HUBIESEN DE GASTAR 100.000 EN OBRAS, COMO SE 

EMPLEARON EN AQUEL AÑO Y EN LOS SIGUIENTES, EN DERRIBAR LA ANTIGUA FORTALEZA Y LEVANTAR OTRA EN EL 

MISMO SITIO CON SU TORRE DEL HOMENAJE, ALJIBE Y TAPIAS NECESARIAS, EN QUE SE EMPLEARON 70.000 LADRILLOS, 
CON GRAN CANTIDAD DE PIEDRA Y OTROS MATERIALES. D. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, CONDE DE MÉLITO, 
CASADO CON D. ANA DE LA CERDA. FUE NOMBRADO EN 11 DE JUNIO DE 1509. D. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, SU 

HIJO. Idem, año 1551, número 3. Fr. Alfonso Andrés. O.S.B. en Documentos originales de los Reyes 
Católicos en archivos particulares (1458-1515). Sevilla, 4 de octubre de 1477. Cédula de los [ ] dando a 
Juan Osorio, hijo de López Álvarez Osorio, vecino de Ocaña, las salinas dichas DEL REY, en la 
encomienda de Oreja de la Orden, recompensando su ayuda en el cerco y toma de Huete. Archivo General 
de Simancas. Registro General del Sello. Legajo 147802,54. Sobrecarta para que Juan de Ávila entregue 
la fortaleza a Juan Osorio, Sevilla, 5 de febrero de 1478. Del mismo año, traspaso del corregimiento del 
primero al segundo, capitán, que tuvo en tercería hasta que los Reyes se compusieron con Lope Vázquez 
de Acuña. Era menor de edad y por él en tenencia su tío Gonzalo Gaytán. Patronato Real. Signatura, 
legajo 7, documento 93. Pleito homenaje del comendador Juan Osorio, alcaide de Huete por nueva 
merced de la reina doña Juana y el rey don Fernando, su padre, en manos del señor Fernando de Vega, 
PRESIDENTE DE LA ORDEN DE SANTIAGO ANSI MISMO CABALLERO OME HIJODALGO. Burgos, 19 de junio de 1508. 
Y en el tomo VI del 1 congreso de historia de Castilla-La Mancha. Campesinos y señores en los siglos 
XIV y XV. 1988. Anterior es la tenencia de don Diego de Guevara por el rey don Fernando o por Felipe I, 
que perdió antes de 1508, quizá por apoyar la facción de quien sería Carlos V. Así Jerónimo de Zurita en 
Historia del rey don Hernando el Católico, tratando de ese año. Confuso en la redacción.  
 
* José Luis RODRÍGEZ ZAPATA 
 
+ CUENCA. CASTILLOS, TORREONES Y RECINTOS AMURALLADOS. Madrid, 1992. 
 
Nota: Con errores de bulto en todo el texto. 
 
* Juan Bautista de BRIONES.  
 
+ DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE… . Recogido en entrada de su autor 
 
A letra: POCAS LEGUAS DE DONDE EL TAJO BAÑA / DESDE EL MIRANDO AL LADO DEL ORIENTE, / HAY UN CASTILLO DE 

POSTURA EXTRAÑA / EN UN CERRO MUY ALTO, Y EMINENTE,  / CASI ENEL MEDIO DE LA FUERTE ESPAÑA, / DE CUENCA 

NUEBE LEGUAS AEL PONIENTE / QUE SOLO TIENE EN PIE MIL PAREDONES, / ESQUINAS, PUERTAS, CUEBAS Y CANTONES. / 
HAY EN EL MEDIO DE EL UN GRAN CIMIENTO / DE UN ANTIGUO SOLAR, Y FORTALEZA, PRINCIPIO BANO DE AQUEL FIN 

VIOLENTO /  QUE TUVO ACUÑA,  POR ALTANERA CABEZA, / QUANDO GONZALEZ CON GLORIOSO INTENTO / VINIENDOLE 

COBRO TAN GRAN NOBLEZA, / Y EN LIBERTAR SU PATRIA CON TAL HECHO / MOSTRO EL / VALOR ILUSTRE DE SU PECHO. 
/ EL CASTILLO DE LUNA FUE LLAMADO / DO EL PADRE DE BERNARDO PRESO ESTUBO / Y POR QUE EN MEDIA LUNA ESTA 

PLANTADO, / DE CIRSE LUNA SU PRNCIPIO TUBO, / Y EL SITIO LA VERDAD HA DECLARADO, / PUES HAY EN EL LA FORMA 

QUE ANTES HUBO, / Y ESTE ES VOTO ENTRE VOTOS DIFERENTES / AYUDADO DE DICHOS DE PRUDENTES.   
 
Nota: Confunde este optemse con un homónimo en León, donde estuvo preso el padre de Bernardo. 
 



* MURALLA. 
    
Nota. Texto de Paloma Torrijos, Arqueólogos.S.L. y otros. Con fotografías. Página web. A la letra: LAS 

MURALLA RODEABA HUETE PARTÍA DE LOS EXTREMOS DEL CASTILLO, FORMANDO UN RECTÁNGULO, ENCONTRANDOSE 

LA CERCA DISPERSA POR LA LOCALIDAD FORMANDO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES O DE FORMA AISLADA. SE 

SUPONE LA EXISTENCIA DE OCHO PUERTAS EN LA MURALLA DE HUETE, ÁVILA , LARA, ALMAZÁN , CASTEJÓN, 
DAROCA, ATIENZA, MEDINA Y EL SALVADOR . ESTÁN LOCALIZADAS LAS DE ALMAZÁN , CASTEJÓN, DAROCA Y 

MEDINA. A ELLAS HABRÍA QUE AÑADIR EL POSTIGO DEL OBISPO, O DE SANTA JUSTA; JUNTO A LA ERMITA DE SANTA 

JUSTA Y RUFINA, PATRONAS DE LA CIUDAD , EN LOS LIENZOS SEPTENTRIONALES DEL MURO, Y EL POSTIGO DEL 

ARCIPRESTE O PUERTA POSTIGO; AL SUR. LAS MÁS IMPORTANTES POR SU TRÁFICO FUERON LAS DE CASTEJÓN. POR LA 

QUE SE ACCEDÍA AL MERCADO, ALMAZÁN , JUSTO ANTE LA PLAZA QUE SIRVIÓ DE SEDE AL CONCEJO, Y MEDINA, DE 

DONDE PARTÍA UN EJE QUE ENCAMINADO HACIA EL OESTE LLEVABA A LOS CAMPOS DE CULTIVO DEL ENTORNO 

URBANO, PERO APENAS QUEDAN EN LA ACTUALIDAD UNOS POCOS Y ESCONDIDOS RASTROS DEL ANTIGUO CINTURÓN 

AMURALLADO , Y DE LAS PUERTAS CASI NADA PERMANECE, SALVO LOS RESTOS DE LA DE MEDINA QUE, CON FORMA 

ACODADA, TODAVÍA HOY PUEDEN CONTEMPLARSE. LOS POSTIGOS DE SANTA JUSTA Y DEL ARCIPRESTE SE PODRÍAN 

CORREPONDER CON LAS PUERTA DE ATIENZA Y DEL SALVADOR . LA DE LARA ESTABA EN LA PARTE MÁS ALTA DEL 

CERRO, JUNTO A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LARA, Y DE LA DE ÁVILA SE DESCONOCE SU LOCALIZACIÓN. 
LA PUERTA DE ALMAZÁN SE CONOCE DESDE FINALES DEL SIGLO XV  CON EL NOMBRE DEL RELOJ, PUES A SU LADO 

ESTABA LA TORRE EN EL QUE ÉSTE QUEDÓ EMPLAZADO. NUMEROSAS CASAS SE FUERON CONSTRUYENDO PEGADAS A 

LA MURALLA , TANTO A INTRAMURO COMO A EXTRAMURO, QUEDANDO LA MURALLA INSERTA ENTRE LOS EDIFICIOS. 
EN 1430 LOS MIEMBROS DEL CONCEJO CONSIDERARON QUE HUETE ESTABA «MALPARA DE TORRES Y ADARUES». PARA 

LA REPARACIÓN DEL RECINTO AMURALLADO SE LLEGÓ A OBLIGAR A LOS ALBAÑILES LOCALES A TRABAJAR EN ELLA Y 

TRAYENDO CON EL MISMO FIN PEONES DE LOS PUEBLOS DE LA TIERRA. SE EMPEZÓ A LEVANTAR TAMBIÉN UNA 

BARRERA QUE RESGUARDASE LOS ARRABALES. PARA ACOMETER ESTA OBRA ACUERDA EL COCEJO REPARTIR TRES 

MARAVEDÍES A CADA CASA DE LOS ARRABALES, LOS AFECTADOS PROTESTARON FUERTEMENTE, ASEVERANDO QUE 

DEBÍA PAGAR TODO EL COMÚN DE HUETE, INCLUYENDO LOS QUE POBLABAN EL RECINTO CERCADO. LAS 

RECLAMACIONES DEBIERON SER INSISTENTES PORQUE SE SUSPENDIÓ EL REPARTIMIENTO Y APENAS TRES MESES MÁS 

TARDE SE DIO ORDEN DE QUITAR Y VENDER LAS PUERTAS QUE SE HABÍAN PUESTO EN LAS NUEVAS BARRERAS, CON LA 

FINALIDAD DE OBTENER DINEROS PARA EL REPARO URGENTE DE LAS CONDUCCIONES DE TRAÍDA DE AGUAS. DE TODOS 

MODOS, LAS TAPIAS DEL ARRABAL PERSISTÍAN TODAVÍA EN LOS AÑOS NOVENTA Y SUS ENTRADAS DIERON MOTIVO A 

DENOMINACIONES COMO LA LLAMADA PUERTA DE CUENCA», ANTE EL CAMINO QUE PARTÍA CON TAL DIRECCIÓN, Y 

QUE SE PUEDE DOCUMENTAR HACIA 1514, O LA QUE SE DENOMINABA DEL CAMPO, ALGO MÁS ALLÁ DE LA 

TERMINACIÓN DE LAS CALLES SAN BENITO Y CIVERA. LA ÚLTIMA ACTUACIÓN SOBRE LAS DEFENSAS EN ESTA ZONA DE 

LA MURALLA SE DATARÍA POCO DESPUÉS DE LA CONQUISTA CASTELLANA DE HUETE, DATÁNDOSE PROBABLEMENTE 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII.  CONSISTIÓ EN EL ADOSAMIENTO POR EL EXTERIOR DE UNA POTENTE MURALLA 

DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA Y DE UNA GRAN TORRE CUADRANGULAR DE MAMPOSTERÍA ENCINTADA QUE DOBLÓ 

EL GROSOR DE LAS DEFENSAS TORREADAS DEL ANTERIOR DOMINIO ANDALUSÍ . PUERTA DE DAROCA. POSEE                                        

DIFERENTES FASES CONSTRUCTIVAS QUE, OCUPANDO UN MISMO ESPACIO, SE SUSTITUYEN, REAPROVECHAN O 

REFUERZAN ENTRE SÍ, PERO SIEMPRE RESPETANDO LA UBICACIÓN DE LA MENCIONADA PUERTA, CUYA EXISTENCIA ES 

PERMANENTE DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD EN FORMA DE CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN. SE HAN 

DOCUMENTADO HASTA TRES FASES CONSTRUCTIVAS: LA MÁS ANTIGUA, FECHADA EN ÉPOCA EMIRAL (SIGLOS IX-X),  

FUE LA FORMADA POR UNA TORRE DE TAPIAL DE TIERRA QUE FLANQUEABA LA PUERTA DE DAROCA POR EL SUR, Y UN 

TRAMO DE MURALLA DE TAPIAL DE TIERRA, LEVANTADA SOBRE UN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA ENCOFRADA, QUE 

DESDE DICHA TORRE CONTINUABA EN DIRECCIÓN SUR.POSTERIORMENTE, LAS ANTERIORES DEFENSAS FUERON 

SUSTITUIDAS, REPARADAS O COMPLEMENTADAS POR UNA NUEVA TORRE SEMICIRCULAR, QUE ENVOLVIÓ LA ANTERIOR, 
Y UN NUEVO LIENZO DE MURALLA QUE SUSTITUYÓ AL ANTIGUO - AHORA, EMPLEANDO UNA MAMPOSTERÍA 

ENCOFRADA -.  ESTA SEGUNDA FASE SE CORRESPONDERÍA TAMBIÉN CON EL PERIODO ANDALUSÍ, PERO QUIZÁS YA 

DENTRO DE UNA FASE ALMORÁVIDE (1ª MITAD DEL SIGLO XIIPUERTA DE MEDINA. ES LA ÚNICA MEDIEVAL QUE SE HA 

CONSERVADO DEL RECINTO MURADO. TIENE FORMA ACODAD, LO QUE INDICA QUE EL ACCESO A ESTE PUNTO DE LA 

CIUDAD SE REALIZABA DE FORMA LATERAL. PROBABLEMENTE FUESE CONSTRUIDA A FINALES DEL SIGLO XII,  POCO 

DESPUÉS DEL ASEDIO ALMOHADE A HUETE EN 1172, EN EL QUE, SEGÚN LAS AUTOPROPAGANDÍSTAS CRÓNICAS 

MUSULMANAS, “LA CIUDAD FUE ASEDIADA POR CASI 100.000 MUSULMANES”  QUE, AUNQUE REBASARON LA LÍNEA DE 

MURALLA Y SAQUEARON LAS DIFERENTES PARROQUIAS, NO CONSIGUIERON LA CONQUISTA DE LA FORTALEZA. EL 

NOMBRE DE MEDINA DEBE HACER REFERENCIA A LA PROCEDENCIA DE LOS REPOBLADORES DE ESTE BARRIO DE HUETE, 
QUE SERÍA OCUPADO POR GENTES DE MEDINACELI. PUERTA DE ALMAZAN . ES, JUNTO CON LA DE DAROCA Y MEDINA. 
UNA DE LAS TRES PUERTAS CONSERVADAS DEL RECINTO DE LA MURALLA DE HUETE, DE LAS DIEZ QUE TENÍA EN ÉPOCA 

MEDIEVAL . SU ESTRUCTURA NO ES ORIGINAL, YA QUE HA SUFRIDO VARIAS REPARACIONES Y TRANSFORMACIONES A 

LO LARGO DE SU HISTORIA, Y SU FÁBRICA ACTUAL SE DEBE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DEL RELOJ EN EL SIGLO 

XVIII,  SOBRE UN CUBO DE LA MURALLA. 
 
 
 
 
 
 
 



& CORREGIMIENTO.  
 
Nota: Con funciones administrativas y judiciales en primera instancia, su titular presidía las sesiones 
municipales. Durante finales de la Edad Media y parte de la Edad Moderna ocupado en ocasiones por el 
también titular de Cuenca, que alternaba estancia entre las dos ciudades dejando al cargo un teniente o un 
alcalde mayor durante ausencia. Los recibimientos figuran en las actas de sesiones. Su salario en 1516 era 
de 300.000 maravedís según Castillo de Bovadilla en Politica corregidores y señores de vasallos…, 
segundo tomo. En 1636 ¿1625? se nombró propio, bajo servicio de ¿4000? ducados, de los llamados 
letrados según SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, que continuaron hasta el fin de la 
planta en el siglo XIX. De letras en principio y de ascenso después de la reformas de 1783. Es de interés 
para época anterior y la llamada tierra de Huete, - también provincia de Huete desde al menos finales del 
siglo XV -, el fuero de Uclés: ET VESTROS MEDIANEDOS: DE TALAVERA A TOLEDO, IN MAIDRID ; DE AVILA A 

PEDRAZA, MEDIANEDO IN ALFARIELLA ; DE SEPULVEGA A AELLON, DE FITA A TALAMANCA MEDIANEDO IN 

ALMOGUERA; DE CARACENA A CESARAUGUSTA MEDIANEDO IN OPTE; DE OPTE MEDIANEDO IN ALCAÇAR. Véanse 
también entradas Antonio VEGAS en párrafo POBLACIÓN, y MERCURIO HISTORICO, Y POLITICO. 
 
*  RELACIÓN DE LOS CORREGIDORES Y ALCALDES MAYORES QUE HAY EN LA CIUDAD DE HUETE Y SU 
PARTIDO. Año 1713. 
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Pellicer. Manuscrito. 
 
Nota: Incluye los pueblos del corregimiento, sus propios y censos. 
 
* NOTICIA JURISDICCIONAL Y TOPOGRÁFICA DE TODAS LAS  ALCALDÍAS MAYORES Y 
CORREGIMIENTOS DE LETRAS Y POLÍTICOS QUE S. M. CONFIERE… . Madrid, 1824. 
 
Nota. Respecto de Huete: 600 vecinos más de los lugares, aldea y despoblados. Harían dos mil 
cuatrocientos habitantes. Administración subalterna de Rentas. Corregidor de 1ª, (Cuenca lo tiene de 3ª y 
Valladolid de 2ª), con jurisdicción privativa sobre la Ciudad, 5 lugares, una aldea y 7 despoblados. Cabeza 
de partido, con 65 villas, de las que 36 son realengas y 29 de señorío con justicias ordinarias. 6 lugares 
realengos, uno con alcalde ordinario y 5 con pedáneos. 4 aldeas, una realenga y 3 de señorío con 
regidores. 15 despoblados, 2 de señorío y 13 realengos sin justicias. Con muchos telares de lienzo, 
molinos, con abundancia cosecha de lino, granos, vino y azafrán. Cabeza de arciprestazgo, con tres 
conventos de frailes y dos de monjas. Sobre el tema,  Manuel Fuentes Irurozqui en Viaje a través de la 
España Económica, Madrid, 1948. Cita una FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA Y UNA DE YUTE.    
 
* Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS 
 
+  LOS FISCALES DE LA AUDIENCIA DE SEVILLA EN EL SIGLO VIII. 
 
Nota: Cita a Juan Pérez Vivar, corregidor desde agosto de 1718 hasta su nombramiento en 1719. 
 
* Rafael CERRO NARGÁNEZ  
 
+ LA ESPAÑA DE CARLOS IV. Alicante, 2010.  
 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Nº28. 2010. 
 
Nota: Cita a José Mariano Caballero de Arias, corregidor de Huete en 1799.  
 
* Jesús MOYA PINEDO  
 

- CORREGIDORES Y REGIDORES DE LA CIUDAD DE CUENCA DESDE 1400 A 1850. Cuenca, 
1977. Con posterior edición aumentada.   
 
Nota: Con errores. Recoge corregidores que al tiempo lo fueron de Huete, y regidores relacionados. Es de 
interés Mariano de Alcocér y Martínez en Consejos Real de Castilla - de Cruzada Supremo de 
Inquisición. Valladolid, 1930. Cita a Sancho de Frías, corregidor de Cuenca y Huete en 1493. 
 
* LA CIUDAD DE HUETE EN EL PLEYO CON LAS VILLAS DE TORREJONCILLO, CARRASCOSA Y 
CONSORTES VILLAS EXIMIDAS DE LA JURISDICCIÓN DE DICHA CIUDAD. PARA SU JUSTICIA Y QUE SE 
AYA DE REPARAR EL AGRAVIO DE LA SENTENCIA DE VISTA… 16. . - ….  .  
 
* INFORMACION EN DERECHO POR LAS VILLAS EXIMIDAS DE LA CIUDAD DE GUETE CONTRA EL 
CONCEJO JUSTICIA Y REGIMIENTO DE LA DICHA CIUDAD. ¿1601- 1650? 
 
Nota: Ambos de los numerosos de la Ciudad contra las aldeas separadas de su jurisdicción desde finales 
de la Edad Media, para en adelante tenerla sobre sí, o bajo señor particular. En ocasiones se cita el 



privilegio de Juan II sobre no enajenar aldeas de su tierra. Para el tema en general, es de interés Ventas y 
exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV. Anuario de Historia del Derecho. 1962¿4?.    
 
* INFORMACION EN DERECHO EN REVISTA. POR LA CIUDAD DE HUETE. CONTRA LAS VILLAS 
EXIMIDAS DE SU IURISDICION.  
 
Nota: Véase en esta entrada párrafo REYES Y PRÍNCIPES, Juan II. Y en aparado 4º CONVENIO 
HECHO POR LA CIUDAD DE HUETE Y PEDRO DE ACUÑA…., por la concesión de Villalva en 
1440.  Contra sus privilegios. Por ese tiempo también las martiniegas y derechos de escribanías de Huete  
 
& CORTES 
 
* EDAD MEDIA.  
 
Nota: Por distintas fuentes se conoce que la entonces villa fue convocada a las de 1169, ¿1188?, 1197, 
1302. 1379, en las que quizá obtuvo la Ciudad el privilegio que cita José Antonio ALMONACID en EL 
QHAJAL…, con entrada en este apartado,1391, a las que envió como procuradores a sus vecinos Pedro 
Ferrandez de Baraxas y Alfonso Rodriguez, y 1425 con otros dos según algún AMOR CALZAS, también 
con entrada. En adelante habló la ciudad de Cuenca por ella. 
 
*  AÑOS DE 1810 A 1813. GENERALES Y EXTRAORDINARIAS. CÁDIZ,  
 
Nota: Representó en ellas a la provincia de Cuenca y su distrito de Huete don Diego de PARADA Y 
BUSTOS, con entrada en este apartado y en el 8º. En la sesión del 30 de septiembre de 1812, se da noticia 
de haberse recibido testimonio sobre haber jurado la Constitución… EL SUBDELEGADO (de Rentas. según 
dice anteriormente sobre el de Cuenca) DEL PARTIDO DE HUETE Y SUS SUBALTERNOS…. En la del 9 de 
noviembre sobre archivar testimonio de haber jurado la Ciudad. En la del 16 de mayo de 1813, 
represtación de la junta superior de Cuenca exponiendo preguntas del depositario de rentas de Huete sobre 
si debería recibir monedas francesas y del rey intruso sin rebaja de tarifas. En la de 21 de junio extensa 
comunicación de don Diego sobre los electores de Huete en las preparatorias  para próximas a convocar.  
 
* AÑO 1822. 
 
+ COLECCIÓN DE LOS DECRETOS Y ORDENES GENERALES EXPEDIDOS POR LAS [ ]. Tomo IX. 
Madrid, 1822.  
 
Nota: Las elecciones en los partidos de Cuenca y Huete para las Cortes de 1822, quedaron anuladas el 22 
de febrero por irregularidades. Orden de 26 de marzo de 1822. SOLUCIÓN A VARIAS DUDAS PROPUESTAS POR 

EL GEFE POLITICO DE CUENCA ACERCA DEL MODO DE HACER LA NUEVA ELECCION DE DIPUTADOS DECRETADAS POR 

LAS CORTES. Sobre como repetir las que fueron anuladas, entre ellas las del distrito de Huete. Por otras 
fuentes, se conoce fue elegido diputado por el distrito de Huete don Diego de PARADA Y BUSTOS el 
tres de diciembre de 1821, por doce votos sobre doce electores votantes. No llegó a tomar posesión, y es 
de recordar su exposición defendiendo los derechos de los electos por la Provincia, excluidos según voz 
general por las tendencias moderadas de algunos, contrarias al espíritu del Congreso. Véanse en sus 
fondos, Legislatura de 1822. Primera y tercera junta preparatoria, del quince y veintidós de febrero, y 
Manuel Pando Fernandez de Pinedo en Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la 
revolución de España desde el año 1820 hasta 1823….  
 
* AÑO 1863. 
 
+ DIARIO DE LAS SESIONES. 17 de noviembre. Sobre nulidad de las elecciones en el distrito de Huete, 
contra la opinión de su diputado Fuente Alcazar que las defiende.  
 
* AÑO 1870. 
 
+ DIARIO DE LAS SESIONES. 14 de marzo. Exposición del diputado del distrito de Huete señor Fuente 
Alcazar, sobre que los secretarios de los ayuntamientos del partido judicial solicitan supresión del 
descuento de sus sueldos.  
 
* AÑOS 1872 y 1873. 
 
+ DIARIO DE LAS SESIONES. 29 de mayo de 1872. Se examinó el acta del distrito de Huete para 
averiguar la certeza de las irregularidades que se apreciaban, dándola por correcta con las modificaciones 
que se citan. En la del 17 de enero de 1873, el ayuntamiento presentó exposición a favor de abolir la 
esclavitud. En la del 19 de diciembre sobre irregularidades en las actas de la provincia de Cuenca, distrito 



de Huete y otros, por escrito del quince anterior. Véase también entrada ESCLAVOS. Sobre el tema, Mª 
Magdalena Martínez Altamira en Apuntes sibre la abolición esclavitud en España. Universitat d´ Alacant. 
 
& DUCADO.  
 
Nota: Concedido por Enrique IV en 1474 a favor de Lope Vázquez de Acuña, con entrada en este 
apartado. Señor de Huete y su Guarda mayor, señor  de Anguix en su tierra, conde de Viana. Comendador 
de la orden de Santiago y del Consejo Real por el mismo y por don Fernando el Católico, no obstante 
hubiera sido contrario a sus intereses durante la Guerra de Sucesión. Quedó anulado, y su jurisdicción 
incorporada a la Corona después del asedio por los Reyes Católicos en 1476. De noble ascendencia 
portuguesa, fue hijo menor del primer señor de Buendía, en tierra de Huete, y hermano de su primer 
conde. Confirmado en sus descendientes con Grandeza de España en 1909, permanece hoy en cabeza de 
don Alfonso de Bustos y Donate, vecino de Méjico, cuarto duque por Real Carta de 1997. Sus 
demás titulares y descendencia del primero se verá en el impreso  recogido en el apartado 11º.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
& ESCUDO  
 
Nota: Borrador del texto que sirvió de guión al autor de esta Bibliografía para su  
conferencia del 16 de septiembre de 2019 en el salón de plenos del Ayuntaminto.     
+ PENDÓN DE LA CIUDAD.  
 
Nota: Pendón Real en algún texto. Dibujado según razonamiento expuesto abajo. 
Sobre la tela soporte de gules, el escudo del reino en un lado y el de Huete en el otro: En campo de azur, 
vulgo azul, un león rampante al natural agarrado una luna de plata en cuarto menguante. Descentrado, 
cercano al pico para que al ondear no se pierda su vista. Se utilizaba como divisa en la guerra, en 
solemnes manifestaciones cívicas y en proclamaciones de los Reyes. Bajo fórmula que pronunciaba tres 
veces por el Alférez mayor, encargado de alzarlo por razón de su oficio, o por su falta el regidor decano o 
el capitular quenombrara el Corregidor o el Alcalde mayor por su ausencia. Castilla, Castilla, Castilla por 
Nuestro Señor don..., o similar, contestado por el pueblo con un Amén. Entre otras que he encontrado y 
pudo utilizaese, por la de Isabel II, GACETA DE MADRID del 30 de noviembre de 1833, y el cumpleaños de 
Felipe V, en acta de la sesión municipal del 4 de diciembre de 1703. Sobre el tema, véanse entradas 
COMISIÓN PROVINCIAL DE  MONUMENTOS…, - su recuperación por compra a un anticuario cerca del 
año1882 -, JUDÍOS, - llegada en 1440 del infante don Enrique de Aragón, señor de Huete, maestre de la 
orden de Ssntiago que en septiembre del mismo año celebró capítulo genral en Ucl  -. y párrafo SELLO 

MUNICIPAL. No se describe en ninguna de las fuentes salvo que a mediados del 1700 era de damasco rojo. 
 
+ SELLO MUNICIPAL. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Sigilografía. Caja 6, nº 11. Año 1876. 
 
A la letra: EL ORIGEN Y HECHOS QUE MOTIVARON Y SIMBOLIZAN ESTE  EMBLEMA,  SON LOS SIGUIENTES. HUETE: 
VETTE Y HUEDDE Ó VEDDE, COMO APARECE LLAMADA EN TIEMPO DE LOS ÁRABES, ES CIUDAD ANTIQUÍSIMA QUE SE 

CUENTA ENTRE LAS POBLACIONES CON QUE EL EMIR DE SEVILLA EBU ABED (sic, llamado por otros Aben-Abert) DOTÓ 

A SU HIJA ZAIDA , DÁNDOLA EN MATRIMONIO AL REY ALFONSO VI.  EL MISMO EMIR LA VOLVIÓ DESPUÉS A SUS 

ESTADOS PERO – borroso - Á POCO A LA CORONA DE CASTILLA , SIGUIENDO Á LA CONQUISTA DE TOLEDO. EN 1172, FUE 

SITIADA POR LOS MOROS, Y ADEMÁS DE LA RESISTENCIA QUE HICIERON LOS HABITANTES, EL REY ALFONSO VIII  LA 

SOCORRIÓ CON OPORTUNIDAD, Y QUEDÓ LIBRE. EN 1197 VOLVIÓ A SER SITIADA Y ATACADA  NUEVAMENTE POR LOS 

MOROS Á LAS ÓRDENES DE JACOB BEN YUSUF, PERO TAMPOCO FUE TOMADA Y SE RETIRARON VERGONZOSAMENTE: 
POR LO QUÉ, Y HUMILLADA LA MEDIA LUNA POR LOS HUETENSES, SE LES CCONCEDIÓ COLOCAR EN SU ESCUDO DE 



ARMAS  LA MEDIA LUNA , Y SOBRE ELLA UN LEON RAMPANTE . LA FECHA EN QUE DIO PRINCIPIO EL USO DEL SELLO QUE 

SE MARCA, FUE EN EL AÑO DE 1844; PUES CON ANTERIORIDAD SOLO SE USO OTRO CON IGUAL EMBLEMA PERO SIN 

INSCRIPCION ALGUNA, Y CON DESTINO SOLO Á USARLO EN CERA Ó LACRE; PERO QUE 

DESAPARECIÓ DURANTE LA GUERRA CIVIL DE LOS SIETE AÑOS, EN UNA DE LAS MUCHÍSIMAS 

INVASIONES DE LOS CARLISTAS; Y ATESTIGUAN SU ANTIGÜEDAD EL ESTAR TALLADO EN PIEDRA 

EN LAS FACHADAS PRINCIPALES DE TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, TAMBIEN 

ANTIQUÍSIMOS. HUETE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS. MARIANO 

RODRÍGUEZ. El alcalde entonces. 
Nota: Se refiere a la primera guerra Carlista, entre los años 1833 y 1839, invasiones y 
movimientos que se repitieron en las dos siuientes. Al exponer su heráldica, a la 
derecha, acierta en que la media luna es en recuerdo de las victorias contra los 
musulmanes, pero se echa en falta noticia sobre el origen de su león rampante coronado, que sin estarlo se 
ve en otras presentaciones. Similar al de Alfonso VII el Emperador, rey de León y luego de Castilla, 
conquistador y poblador de la comarca a partir del año 1150. No parece pueda adjudicarse a su nieto 
Alfonso VIII como se ha dicho en ocasiones, pues aunque proclamado en 1158, efectivo 
desde su mayoría de edad en 1170, su signo o sello fue un castillo a partir de 1176 o poco 
antes. Sin que utilizara el león de aquel y luego de su hijo Fernando II de León su tío, a la 
derecha, continuador posiblemente de la repoblación con o sin su sobrino. 
Para las armas de los tres, véase Faustino MENÉNDEZ PIDAL en LA HERÁLDICA MEDIEVAL ESPAÑOLA..., y 

HERÁLDICA DE LA CASA REAL DE…, y respecto del león en las municipales, incluido el de Huete, Francisco 
de Paula MELLADO  en ENCICLOPEDIA…, de 1885, dice lo otorgó Cesar Augusto, ejemplo de leyenda sin 
fundamento, pues en esa edad no se conocían escudos en las localidades. Rodrigo MÉNDEZ  SILVA en 
POBLACIÓN GENERAL…, de 1675, y Juan Antonio ESTRADA en su homónima publicación de 1748, citan el 
león y la luna sin más letras. Los tres últimos con entradas en este apartado, como los demás autores que 
siguen, cuyas fichas completas se verán luego. De interés superior para la cuestión es el testimonio escrito 
más antiguo que se conoce, del escribano hueteño Juan Bautista de BRIONES  en su DISCURSO…, 
manuscrito muy próximo posterior a 1601: LAS NOBLES ARMAS DE SU HONOR EMPIEZALO MEDIA LUNA, Y  UN 

LEÓN VELLOSO... , … MEDIA LUNA CONQUE SIGNIFICAN LOS MOROS SU FORTUNA. Su paisano Julián Antonio de 
ALIQUE, de la orden de San Juan de Jerusalén o Malta y prior en ella de San Gil, afirma en NOTICIAS 

SOBRE..., manuscrito del año 1768, que se conocíó en la antigüedad uno con un lucero sobre ondas, al que 
los moros añadieron una luna, así también Juan TORRES MENA en NOTICIAS CONQUENSES, 1878, y sobre el 
de entonces, el del león y luna, que figuraba sobre el DAMASCO ROJO, de gules en lenguaje heráldico,  del 
pendón de la Ciudad. Como es el de Castilla, no morado, y el de otras localidades. Síguele Juan José 
SÁNCHEZ DE ARRIBA en sus ANALES  manuscritos de 1806. Que Juan Julio AMOR CALZAS hace 
erróneamente campo del escudo en sus CURIOSIDADES…, de 1904, cuando no es más que la tela soporte. 
De ahí quizá la confusión en el actual, a la derecha. Añade fue concesión de Alfonso VIII, sin dar razón. 
Juan ARRIBAS, afirma en su ENCYCLOPEDIA… de 1792: HACE POR ARMAS UN LEÓN RAMPANTE DE GULES, (sic 
por natural, lo correcto), PISANDO UN CRECIENTE (sic por menguante), MAHOMETANO. De esos escritos se 
infiere no puede ser el fondo como en la actualidad, rojo. Errado también 
en salón de la Diputación Provincial de Cuenca, del siglo XX.  
Descripciones parciales que permiten aproximarse a como debió ser el 
original. Que no pudo ser otro que el que Edelma Candela bordó el año 
1884, conservado en el despacho del Alcalde. En el que sobre campo de 
azur, vulgo azul, figura un melenudo león rampante al natural agarrando 
un menguante de plata, reproducción sin duda del pendón que se utilizaba 
entonces y que ella conocería bien. Heráldica que es la que corresponde a 
la Ciudad, como razona José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en INFORME 

SOBRE… . Que si de plata en el del 
reino de León,  en este optense 
quedó el campo en azur por el 
metal de su luna. Conforme con 
dos del siglo XX que están hoy a 
la vista. Uno de mosaico en la 
escalera principal del edificio de 
La Merced, Quizá costeado por la 
familia del presidente del 
Directorio Militar don Miguel Primo de Rivera cuando visitó la Ciudad en 1930 y recogida en entrada EL 



IMPARCIAL. Bajo corona del todo y sobre azul, un león erguido al natural que agarra un menguante de 
plata. Y el segundo, de esmalte, en el bastón de mando del Alcalde. Con el mismo campo, un argentado 
león rampante armado y linguado y con la cabeza vuelta. Alterado, asiendo una luna de lo  mismo. 
Semejante al que Marcos EVANGELIO labró en 1737 sobre piedra de Carrascosa para las casas del Concejo, 
ajustado en 18 pesos. Hoy en la fachada de la que llaman del Corregidor, anterior ayuntamiento. Sobre 
cuya cabeza coronada y hacia atrás no cabe más explicación que la de ser su gusto. Contrario en buena 
parte a las leyes heráldicas y a lo que expresa la voz rampante, postura de ataque y no de baile, pues 
existen escudos iguales al del bordado en documentos y edificios anteriores a ese del siglo XVIII. AMOR 

CALZAS lo dibuja en CURIOSIDADES… sin colores y como el de EVANGELIO pero sin corona. Que como se 
ve aparece en los escudos unas veces y otras no sin que pueda darse explicación, conociéndose con 
alguna asiduidad  a partir de finales del siglo XIII, no antes.   
Pascual MADOZ escribe en su monumental DICCIONARIO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE 

ESPAÑA… . , .de mediados del siglo XIX: OSTENTA CASTILLOS, MEDIA LUNA , Y SOBRE ELLA UN LEÓN RAPANTE, sin más. 
Mal informado sin duda, pues en el casi contemporáneo de Cndela, a quien serviría de modelo el pendón 
recuperado por entonces, no aparecen castillos.Y en el volumen correspondiente de la ENCICLOPEDIA 

UNIVERSAL ILUSTRADA…, conocida como ESPASA y de años anteriores y posteriores a 1950, se dibujan dos 
esperpentos que no reproduzco. Un león rampante con 
media luna sobre la cabeza, anotando abajo ANTIGUO 

ESCUDO DE HUETE, y otro con el león sobre sobre ella y 
bordura con seis castillos, tres y tres en los laterales. 
Abajo, ESCUDO DE HUETE. Ambas lunas con las puntas 
hacia arriba.  
Sentado lo anterior en cuanto al color del campo del 
escudo, azul sin duda como he dicho, y de sus figuras, 
un león y una luna, así ya en 1601 según el Discurso 
de Briones pero cuyo origen cierto ignoramos, es 
importante dar a conocer algunos ejemplos. El más 
antiguo que he encontrado en los archivos de Huete, 
del año 1576, figura en un sello a la cera sobre papel. 
Común a todas las escribanías del número de Huete y 
que legitima un traslado de la escritura miniada por la 
que don Marco de Parada entrega de su monasterio de 
Jesús y María a las primeras religiosas. Con un león 
rampante sin corona frente  a la luna menguante a su 
izquierda.  Y dos extravagantes. Uno en la portada de 
RELACIÓN DE LAS EXEQUIAS…, por el mercedario óptense 
padre maestro definidor, comendador del convento de 
Huete, fray Gregorio MANUEL, impreso en 1621. Con un 
león rampante sin coronar que mirando a la derecha agarra  
una luna en cuarto creciente. En el centro, el grande de la 
monarquía de los Austria con el collar de la orden del 
Toisón de Oro y a su derecha el de su Real y militar orden 
de los redentores de nuestra señora de la Merced.Y el 
otro, similar y a la izquierda de la composición que se ve 
en la fachada del que fue Pósito Real, abajo. De 
MDCXCVII,  cuando se reedificó siendo comisarios don 
Antonio Amoraga y Espinosa y don José Salcedo. Que en 



sus figuras guarda simetría con el de la derecha, el correcto. Sustituto de un original deteriorado y de 
cuando se reparó el edificio en 1871. Entre ellos y bajo corona, un cuartelado de Castilla y León soportado 
por el águila de San Juan - divisa personal de Isabel la Católica incorporado en adelante a la heráldica del 
Reino -, rodeado del collar de de la misma orden, del que pende idealizada representación del vellocino 
oro,  de la que son grandes maestres los reyes de España por ser herederos del duque de Borgoña, su 
fundador en 1430.  
Igualmente es de notar que en Wikipedia, de la red Internet, y en el video realizado en julio de 2016 por la 
FUNDACIÓN HUETE FUTURO, HUETE CIUDAD BIMILENARIA, se afirma sin prueba fue Alfonso XI quien 
concedió las actuales armas. Contradiciendo lo que aín sin documentar afirma en el escrito de 1876, y lo 
más importante por estarlo, una cita de SANCHEZ DE ARRIBA recogida en CLERO SECULAR, con entrada  en 
apartado de mi Bibliografía. Sobre escritura del archivo de Huete por la que la villa se hermana con 
localidades del Obispado, en la que con los escudos de las demás figuraba por Huete un sello de cera con 
un león rampante en una cara y un castillo en la otra. Que habrá que considerar era entonces el suyo, si es 
que no el del Reino por su falta. Dice que del tiempo de Pedro I de Castilla, sucesor de Alfonso XI y 
quien estando en la villa hizo donación en 1355 del monte El Rebollar a los nobles, dos partes, y una de 
mejor calidad y  valor a los pecheros, quedando las hierbas para lo comunal. 
Merced en poder de particular y recogida en entrada ESTADO DE CABALLEROS… 
de mi Bibliografía. Castillo y león conocidos con anterioridad, pues aparecen en 
un capitel de la que fue parroquia de Santa María de Atienza, incipiente gótico 
de mediados a finales del siglo XII que para alguno ocupa el solar de la 
mezquita. Un castillo por Castilla según se pintaba en tiempos de su rey 
Alfonso VIII, distinto del de los sucesores, entre dos leones rampantes que 
podrían tener algún significado. Recuerdo de las armas parlantes de León, 
regnum legionis, por ser las de su varonía. Las de su abuelo Alfonso VII, que bien pudo ser quien 
concedió el blasón tras la rendir la fortaleza en 1150 por concierto con los musulmanes, asediados por su 
ejército de leones según algún autor. Mantenidas en adelante, pues no hay constancia volviera Huete a su 
poder, no obstante ocurriera lo contrario con plazas de sus cercanías. Coincidentes con las de su linaje, la 
casa de Ivrea en su línea de los condes de Borgoña, con un león rampante de oro sobre azur. Sin olvidar 
pudieron deberse a iniciativa y gusto del cantero, tenantes para adorno del todo. De los que Huete hay 
ejemplo, si bien con figura humana, en la casa que fue de los Amoraga, calle Anselmo Cuenca, con sus 
dos gigantes que rodean y soportan el escudo. De principios a mediados del mil setecientos.    
El sello de la carta de hermandad, aún no careciendo de interés, nada aporta a lo principal, conocer con 
seguridad el origen del actual escudo. Imposible en este momento de la investigación por carecer de 
fuentes creíbles en que apoyarse. Pues la fecha de 1197 del alcalde Rodríguez, que podría considerarse, no 
es válida por sí sola y sin contrastar. Máxime cuando está haciendo suyo lo que en ese sentido escribe 
Alique en sus Noticias, obra de juventud de algún mérito pero muy confundida. Que sin valorar ni 
corregir, perpetuando sus errores, siguen Sánchez de Arribas, Amor Calzas y otros autores.  
En cuanto a que pudiera haber existido anterior que no fuera el de hoy, cabe la posibilidad, pues aunque 
careciese este de tanta antigüedad, no puede pensarse faltara a Huete alguno que distinguiera a su milicia 
concejil de los otros combatientes cuando acudía a campañas contra musulmanes. Por citar algunas: El 
sitio y conquista de Cuenca en 1177. La expedición de Alfonso VIII en 1211 por tierras de Levante, y las 
que precedieron a la batalla de Navas de Tolosa del año siguiente, en la que formó junto al ejército de 
Gonzalo Núñez de Lara, de Ruy Díaz de los Cameros y de las Órdenes Militares, recordada aquí en 
conferencia durante las fiestas de La Merced en septiembre de 2012. Las inmediatas posteriores con el de 
Gonzalo Núñez y Martín Núñez sobre Bilches, cuando se recobró Alcalá la Real. Las de Fernando III 
contra Valencia, Jaen y Murcia en 1223 y seguientes, que supusieron grandes beneficios a los optenses. O 
la conquista de Requena y Utiel en 1238  Las del arzobispo de Toledo en 1275 contra los benimerines que 
había invadido Andalucía. Y la de Juan II cuando hubo que defender la comarca de Cuenca de los 
embates de Alfonso Vde Aragón en los años 1429 y 1430. De quien podría pensarse que al igual que 
otorgó dignidad de ciudad en 1428, lo hubiera hecho con el blasón, pero no hay documento que lo avale. 
Ni ampoco los Reyes Católicos, que dieron tratamiento de Noble y Leal en 1477, cuyas ambas Reales 
Cartas se conservan en el Ayuntamiento. Quizá como Ciudad bajo el  león y la luna, sin la señal que 
pudiera haber llevado su milicia ciudana como villa en la Edad Media, por fuera de tiempo y utilidad, es 
de recordar que en 1542 participò en la defensa de Perpiñán bajo mando de Per Afán de Rivera, señor de 
Villarejo de la Peñuela y Cabrejas, y en las guerras contra Francia, Portugal, , y Cataluña, estando 
documentada la asistencia de compañías de nobles. Sobre lo que escribí en 2002 HUETE Y LA GUERRA 



CONTRA FRANCIA. LLAMAMIENTO DE HIJOSDALGO EN 1635 Y 1637, con ejemplar en la biblioteca municipal. 
Respecto de la de Portugal, su nobleza quedó a la orden del capitán de su milicia y de caballos coraza don 
Alonso de Parada, señor de Huelves y Torrejón, integrada en 1641 en el tercio de infantería del maestre de 
campo don José de Saavedra. Compañero en aquellas jornadas de otro óptense con muchos servicios, el 
también maestre de campo don Sebastián de Parada, caballero de la orden de Santiago y hermano menor 
de don Alonso.  
Volviendo al escudo, SANCHEZ DE ARRIBA desarrolla extensa cita sobre otra que dice ser de una Crónica 
General, quizá la de Alfonso X, recogiendo lo que con menos literatura apunta ALIQUE. Sobre que 
Alfonso VI, así, concedió a la villa uno con castillos acrecentados con las bandas de García Fernández 
Navarro, presente en la batalla entre Castros y Laras recogida en mi Bibliografía, - que sitúa con error 
durante su reinado en lugar de en el de Alfonso VIII por haber ocurrido en 1164 -, con una cabeza sobre la 
última. Que se veía en las murallas, en las portadas de las parroquias de San Nicolás de Almazán y de 
Santiago de los Caballeros, y en las casas del Ayuntamiento, con una media luna que añadieron los moros. 
En otro folio, sin declarar fuente, que fue Alfonso IX de León, es de suponer sea el rey Alfonso VIII de 
Castilla, quien concedió el LEÓN RAPANTE de su escudo, SOBRE LA MEDIA LUNA MAOMETANA, añadiendo que el 
de los Reyes Católicos figuraba en un torreón de la puerta de Almazán y en el ANTIQUÍSIMO pendón de 
DAMASCO ROJO de la Ciudad. Confirmando así lo que se ha dicho arriba respecto de su color y calidad. 
Coincidente en algo con un memorial obrante en mí archivo. Del año 1689 y dirigido al Corregidor por el 
presbítero don Gaspar de Parada y Mendoza, beneficiado de las parroquias de la Santísima Trinidad y 
Santa María de Atienza, y don Marcos de Parada, SEÑOR DE LAS VILLAS DE HUELBES Y TORREJÓN Y SUS 

CASTILLOS…: DECIMOS QUE en LAS CASAS PRINCIPALES PARA ABITACIÓN, Y MORADA DE SUS CORREGIDORES, está 
mandado derruir por ruinosa la pared que da a la plaza para levantar nueva. Que sobre la puerta principal 
hay un escudo grande DE LAS ARMAS REALES, con dos pequeños a los lados. A la derecha el de la Ciudad, 
un león y media luna, y a la izquierda otro muy gastado con tres bandas que es el de Parada, como se ven 
en sus casas y ejecutoria. Suplican se hagan reconocer y que a NUESTRA costa se coloque otro igual en la 
que se haga. Por auto del 29 de enero, el teniente de corregidor y regidor perpetuo don Juan Antonio 
Amoraga y Espinosa nombró comisarios a los regidores perpetuos don Baltasar Jerónimo Fernández de 
Sandobal y Parada, y a don Juan Fernández de Soto y Briones, y para que diera testimonio al maestro 
Francisco Ruiz, que declara luego es como se dice en las CASAS DE EL AYUNTAMIENTO, y que el de las 
bandas está también en la puerta de la parroquia de San Nicolás. Respecto de Francisco Ruiz, de treinta y 
cuatro años entonces y con mucha obra en Huete, véase entrada José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en 
ARQUITECTURA BARROCA EN LA CIUDAD… . Por relacionado con lo nterior, es de interés extenderse en 
último apunte sobre Alfonso VIII, - de quien desde luego no se puede afirmar ni negar concediera armas a 
Huete. las actuales u otras -, pero sí que fue sin duda alguna por documentado el otorgante de su fuero, 
breve en año muy próximo anterior al año 1170. Y que recibió Alhóndiga como supletorio en el mismo, 
Belinchón en 1171 y Alcocer por su señora doña Mayor Guillén de Guzmán, confirmado en 1281 por su 
hija, y de Alfonso X, la reina de Portugal doña Beatriz. Perfeccionado a mediados o finales del siglo XIII, 
por el llamado de Cuenca, en el que nombra a su mujer doña Lenor y a su hijo don Fernando. De lo que 
resulta no pudo ser Alfonso XI como se afirma en el citado video de la FUNDACIÓN HUETE FUTURO y en 
WIKIPEDIA, pues este monarca sucedió en el trono de su padre Fernando IV en el año 1312 y murió en1350. 
Ni tampoco Alfonso X, como sin fundamento razona AMOR CALZAS en APÉNDICE… , sobre lo que trato  
con extensión en mis APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA… Como colofón. unas palabras dirigidas al señor 
Alcalde. Que aún conociendo la dificultad, procure reponer el escudo a su estado original, y recomiende a 
la Diputación Provincial haga lo mismo. La Heráldica es ciencia historiográfica, para algunos auxiliar de 
la Historia, bajo normas y lenguaje preciso, razón por la que las figuras, metales y colores deben 
representarse acorde con el uso y la tradición. No por opinión, ni por el gusto o moda del momento.                                                                                             

 
PRINCIPAL BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 
Publicada con sus textos completos en entradas de APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA NOBLE Y LEAL 

CIUDAD DE HUETE. Por Manuel de Parada y Luca de Tena, en página web del Ayuntamiento.   
 
- Julián Antonio de ALIQUE . NOTICIAS SOBRE LA FUNDACION, ANTIGÜEDAD, É HISTORIA DE LA CIUDAD DE 

HUETE.Manuscrito del año 1768.Biblioteca de don Manuel de Parada y Luca de Tena. 
 
- Juan Julio AMOR CALZAS . CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE HUETE (CUENCA). Madrid, 1904. Y  
 
APÉNDICE. CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE HUETE. Carabanchel Bajo, 1930.   
 
 



. Archivo MUNICIPAL DE HUETE .  

. Actas de sesiones municipales.  Por referirse al maestro cantero Marcos EVANGELIO, citado en el texto, las 
del 25 de abril y primero de mayo del año 1737.   
- Juan ARRIBAS y SORIA . ENCYCLOPEDIA METODICA. GEOGRAFIA MODERNA. Tomo segundo. Madrid, 
MDCCXCII. 
- Juan Bautista de BRIONES. DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE QUE HUBO EN LACIUDAD DE HUETE EN 1601. 
Manuscrito de algún año posterior. Biblioteca de la Universidad Complutense. Madrid.  
- COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE CUENCA.  Cuenca, 1882. 
- EL IMPARCIAL Madrid, 18 de enero de 1930. 
- ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. ESPASA. 117 volúmenes desde 1908, con 
apéndices en varios años. Tomo 28, 1º. 
- Juan Antonio de ESTRADA. POBLACIÓN  GENERAL DE ESPAÑA, SUS REYNOS Y PROVINCIAS, CIUDADES…Madrid, 
1748 y 1768, tomo 1º.  
- José Luis GARCÍA MARTÍNEZ . INFORME SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESCUDO DE LA 
NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUETE. Con colaboración de Parada. Manuscrito del año 2014 en su biblioteca, 
con copia mecanografiada en el Ayuntamiento. Y ARQUITECTURA BARROCA EN LA CIUDAD DE HUETE. 
Cuenca, 2015.  
- Gregorio MANUEL . RELACIÓN DE LAS EXEQUIAS Y HONRAS QUE LA NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUETE HIZO A 
LA MUERTE DEL SANTO Y CATÓLICO REY DON PHILIPPE TERCERO DE ESTE NOMBRE. Cuenca, 1621.  
- Pascual MADOZ . DICCIONARIO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA… . Tomo IX. Madrid, 
1847. 
-Francisco de Paula MELLADO . ENCICLOPEDIA MODERNA. DICCIONARIO UNIVERSAL DE LITERATURA, 

CIENCIAS.. .Tomo 34, Madrid,  1855 
- Rodrigo MÉNDEZ  SILVA . POBLACION GENERAL DE ESPAÑA. Madrid, 1675. 
- Faustino MENÉNDEZ PIDAL . LA HERÁLDICA MEDIEVAL ESPAÑOLA I LA CASA REAL DE LEÓN Y CASTILLA. 
Madrid, 1982. Y HERÁLDICA DE LA CASA REAL DE LEÓN Y CASTILLA (SIGLOS XII-XVI). Madrid, 2011.   
- Juan TORRES MENA. NOTICIAS CONQUENSES. Madrid, 1878. 
- Juan José SANCHEZ DE ARRIBA . ANALES DE HUETE. Manuscrito del año1806. Universidad de 
Extremadura.  
 
& FUERO.  
 
* FUNDACIÓN HUETE FUTURO. Editora del citado vídeo  HUETE Ciudad bimilenaria, con motivo de 
haberse celebrado allí el Simposio Huete, Retos y Oportunidades del Patrimonio Histórico Español en el 
Medio Rural. Sobre el que hay que advertir afirma con error fue Alfonso XI, que reinó desde 1312 hasta 
1350, quien otorgó su Fuero, por seguir a Pablo Carlavilla López en su interesante, aunque con faltas 
importantes en fechas y noticias de la Ciudad, Ábside de Santa María…, con entrada en este apartado, que 
a su vez cita como fuente la documentación proporcionada por la misma Fundación.También así en 
Wikipedia, de la red Internet. Lo cierto es que fue de su antecesorAlfonsoVIII, tanto en su redacción 
breve, de año muy próximo anterior a 1170 o en ese mismo, - cercano al de la conquista por Alfonso VII 
de León en 1150 - , como extensa. El llamado de Cuenca con poca variación, de finales del  siglo XIII, -en 
1281 a la villa o lugar deAlcocer, en Huete-,  del que se conserva copia del XIV según se escribe en 
entradas Miguel Ángel CHAMOCHO, Ángel GÓMEZ MORENO y María Teresa MARTÍN PALMA. 
Véanse también las de Pedro J. ARROYAL y de Pedro IZQUIERDO. Es de interés para lo general Rafael 
de Ureña y Smenjaud en El fuero de Cuenca. Madrid, 1935, y El fuero de Zorita de los Canes, Madrid, 
1911. Y el núero 3 de Revista C.E.C.E.L. Zaragoza, 2004, sobre ordenamientos locales de la Edad Media.     
 
* Juan Julio AMOR CALZAS en las páginas 27 y 28 de su APÉNDICE CURIOSIDADES…, con entrada 
en este apartado, recoge fragmento del que Alfonso VIII otorgó a Huete estando en Cuenca con la reina 
doña Leonor y su hijo don Fernando. Lo supone con error de Alfonso X y que el don FERRANDO su hijo 
sea el que llamaron de la Cerda, que de ninguna manera puede ser.  Sin fecha. Añade utilizó copia en 
poder del optense Mariano Sánchez Almonacid, director del instituto de Cuenca, y que no encontró el 
original en el archivo municipal. Es de mucho interés la cita a FERRANDO (Fernando II de León), HIJO DEL 
EMPERADOR DON ALFONSO REY DE LEÓN, (Alfonso VII su abuelo),  Y BESARLE LAS MANOS PUES QUE HUBO Y 

VENCIDO SUS ENEMIGOS E A NUEVE MES QUE VINO A GUETE… . Y LLAMOLA ALFONSIPOLIS…, pues se está 
nombrando a monarcas leoneses,  - el segundo, Alfonso VIII, fue segundo conquistador de Huete y 
definitivo repoblador, el primero con efímera duración, Alfonso VI de León su tatarabuelo -, y de ahí 
quizá la razón del escudo de Huete, semejante al del Reino como se dice en su entrada. Un león rampante, 



que en el de Huete agarra un menguante para recuerdo de sus acciones contra musulmanes, en las que en 
algún momento, o en la repoblación,  pudo intervenir también Fernando II. Y tanto o más que aquella, la 
continuación, pues permite situarlo con seguridad en su tiempo: CON MI MUJER LA REINA DOÑA LEONOR Y CON 

EL MUY NOBRE FIJO DON FERNANDO, LA NASCENCIA DEL QUAL HUBO PRINCIPO ESTE LUGAR… OTORGO ESTA 

CONSTITUCION DE FUERO  ESTABLECIDA EN TODOS LOS MORADORES QUE AGORA SON EN GUETE  Y SERAN POR 

JAMAS… Así también Baltasar Porreño en el capítulo XXI de su manuscrito Historia del santo rey don Alonso el 
bueno, del año 1624. Don FERNANDO nació en en Cuenca como recuerda el Fuero, año de 1189 y murió en 
1211, por lo que hay que fecharlo entre esos dos años. Quizá sea alguna redacción del que luego se dio en 
llamar de Cuenca,  - para el que suele admitirse los últimos años del siglo XII o principios del XIII -, 
adaptado a las necesidades y circunstancias de Huete. Es importante advertir que sería al menos segundo 
fuero, pues está documentado que en 1170 recibió Alhóndiga como supletorio el de Huete y en 1171 
Belinchón, recogido en entrada Juan CATALINA GARCÍA.  
 
* Miguel Ángel CHAMOCHO CANTUDO  
 
+ LOS FUEROS DEL REINO DE TOLEDO Y CASTILLA LA NUEVA. Madrid, 2017. 
 
Nota. Con amplia bibliografía. A la letra: FUERO DE HUETE (1170) (CUENCA) DADO POR ALFONSO VIII  EN 1170 
Y DESARROLLADO EN EL SIGLO XIII.  
TRAS LA CAPITULACIÓN DE TOLEDO Y CON ELLO LA ENTREGA DE UNA SERIE DE TIERRAS A ALFONSO VI  POR PARTE DE 

AL-QADIR, UNA DE LAS PLAZAS QUE QUEDÓ EN POSESIÓN DEL MUSULMÁN FUE PRECISAMENTE LA VILLA DE HUETE, EN 

LA RIVERA DEL TAJO, BIEN CONECTADA CON CUENCA Y CON EL REINO DE VALENCIA . AL PARECER, EL ÚLTIMO REY 

MUSULMÁN DE TOLEDO, TRAS LA CAPITULACIÓN PASÓ POR HUETE CON EL FIN DE DESCANSAR Y PARTIR HACIA SU 

NUEVO DESTINO COMO SOBERANO DE LAS TIERRAS DE VALENCIA. A LA MUERTE DE AL-QADIR, EN 1091, HUETE PASÓ 

A MANOS DEL REY CASTELLANO ALFONSO VI,  CONSERVÁNDOLA EN SU NOMBRE ALVAR FÁÑEZ. DURANTE TODA LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XII, EL ÁREA COMARCAL EN LA QUE SE ENCUENTRA HUETE QUEDÓ AL MARGEN DE 

CAMPAÑAS BÉLICAS, LO QUE PROVOCA QUE DURANTE ESTE PERÍODO, ESTA VILLA GUARDE SILENCIO EN LAS FUENTES. 
QUIZÁ POR ELLO, COMO ATESTIGUA JULIO GONZÁLEZ, FUERA UN BUEN MOMENTO PARA PROCEDER A SU 

REPOBLACIÓN. VARIOS EPISODIOS BÉLICOS TUVIERON COMO PROTAGONISTA A LA VILLA DE HUETE ANTES DE QUE 

ALFONSO VIII  LA DOTARA DE NORMA FORAL. EN PRIMER LUGAR, SE DOCUMENTA LA BATALLA HABIDA EN ESTA 

LOCALIDAD EN 1164, CON MOTIVO DE LAS INTRIGAS HABIDAS DURANTE LA MINORÍA DE EDAD DE ALFONSO VIII,  

ENFRENTADO A SU TÍO EL REY FERNANDO II  DE LEÓN, Y QUE PROTAGONIZARON LAS TROPAS DE FERNANDO 

RODRÍGUEZ DE CASTRO, APODADO «EL CASTELLANO», DE LA CASA DE CASTRO, CONTRA LOS PARTIDARIOS DEL 

CONDE MANRIQUE PÉREZ DE LARA, DE LA CASA DE LARA, QUIENES NO SÓLO PERDIERON LA BATALLA, SINO TAMBIÉN 

A SU MÁXIMO EXPONENTE, EL CONDE, QUE MURIÓ EN BATALLA JUNTO A DOS DE SUS HERMANOS. EL SEGUNDO 

CONFLICTO BÉLICO QUE TUVO COMO PROTAGONISTA A HUETE SE DATA EN EL VERANO DE 1172, JUSTO DOS AÑOS 

DESPUÉS DE LA CONCESIÓN FORAL ALFONSINA. EL EJÉRCITO ALMOHADE, AL MANDO DE YUSUF I, CON EL ÁNIMO DE 

MERMAR LAS POSESIONES CASTELLANAS DE LA LÍNEA SUR DEL TAJO, SE DIRIGIÓ CONTRA LA VILLA Y CASTILLO DE 

HUETE. TRAS UN CERCO DE VARIOS DÍAS, Y CON LAS PROVISIONES MERMADAS, Y EL ÁNIMO DESANGELADO DE LOS 

MUSULMANES QUE APENAS SI PUDIERON ENTRAR EN LOS ARRABALES DE LA CIUDAD, PERO EN NINGÚN CASO TOMAR EL 

CASTILLO, LEVANTARON EL CERCO Y MARCHARON EL 22 DE JULIO HACIA CUENCA. RESPECTO DE LA DOTACIÓN DE SU 

NORMA FORAL, SABEMOS QUE EN TORNO A 1170 SE LE CONCEDIÓ POR PARTE DE ALFONSO VIII  UN FUERO A LA VILLA 

DE HUETE, DEL QUE HOY NO CONSERVAMOS NINGÚN EJEMPLAR, PERO QUE PUEDE ATESTIGUARSE SU EXISTENCIA 

PORQUE DE ÉL SE CONCEDIÓ TAMBIÉN UNA VERSIÓN A LA VILLA DE ALHÓNDIGA, POR PARTE DEL PRIOR DE LA ORDEN 

DE SAN JUAN, ESE MISMO AÑO DE 1170. UN TEXTO FORAL QUE, AUNQUE NO SE CONSERVA, DEBIÓ TENER COMO BASE 

LAS REDACCIONES DE CARTAS FORALES HABIDAS EN LA LÍNEA CASTELLANA DE SEPÚLVEDA A CUENCA, Y CON 

IMPORTANTES INFLUENCIAS DE LA FORALIDAD TUROLENSE. VARIAS REFERENCIAS DOCUMENTALES NOS INDICAN LA 

VIGENCIA DE ESTA CARTA FORAL INICIAL CONCEDIDA A HUETE. ASÍ POR EJEMPLO, EL ARZOBISPO TOLEDANO MARTÍN 

LÓPEZ DE PISUERGA OTORGÓ FUERO PAGANDO LAS CALOÑAS SEGÚN EL FUERO DE HUETE, EN TORNO A 1198. MÁS 

TARDE, A FINALES DEL SIGLO XIII, EN FECHA INDETERMINADA, SE CONCEDE A HUETE UNA VERSIÓN DEL FUERO 

CONQUENSE, ASEMEJÁNDOSE AL DE ZORITA DE LOS CANES. JULIO GONZÁLEZ AFIRMA QUE ESTA CONCESIÓN DEBIÓ 

SER POSTERIOR A 1281, MOMENTO EN EL QUE A LA ALDEA DE ALCOCER, AL NORTE DE LA VILLA HUETE, LE FUE 

CONFIRMADO EL FUERO DE ÉSTA. EL ORIGINAL DEL FUERO DE 1170, Y EL DE FINALES DEL SIGLO XIII CONCEDIÉNDOLE 

LA VERSIÓN CONQUENSE, NOS HAN LLEGADO EN UNA COPIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV, CONSERVADA EN 

LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, COMPUESTA DE 113 FOLIOS, RECTOS Y VUELTOS Y UN TOTAL 

DE 102 TÍTULOS Y 705 NORMAS. LAS SIMILITUDES HABIDAS ENTRE NORMAS FORALES COMO ÉSTA DE HUETE Y OTRAS 

COMO LA DE ZORITA DE LOS CANES, HAN LLEVADO A PENSAR EN QUE AMBAS EMPARENTAN CON UNA TRADICIÓN DE 

REDACCIONES DE COSTUMBRES CASTELLANAS QUE VIENEN HEREDÁNDOSE, EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA 

REPOBLADORA, DESDE SEPÚLVEDA HASTA CUENCA, PERO TAMBIÉN CON IMPORTANTES INFLUENCIAS DE LOS FUEROS 

TUROLENSES. TANTO ES ASÍ QUE ALGUNOS HISTORIADORES DEL DERECHO HAN EMPARENTADO ESTE FUERO DE HUETE, 
EN SU RELACIÓN Y PARENTESCO CON EL DE ZORITA, CON LA FAMILIA DE CUENCA-TERUEL. PARA ASEVERAR ESTA 

AFIRMACIÓN, MARTÍN PALMA HA LLEVADO A CABO UN ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTA NORMA FORAL, NO SÓLO CON 



LA DE V ILLAESCUSA DE HARO, SINO CON OTROS PROCEDENTES DE LA FAMILIA CONQUENSE COMO ÚBEDA, BAEZA, Y 

OTROS COMO LOS DE ZORITA O TERUEL, LLEGANDO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: QUE LOS FUEROS DE HUETE Y 

TAMBIÉN EL DE ZORITA, ANTERIORMENTE ESTUDIADO, SON CARTAS FORALES PROCEDENTES DE ADAPTACIONES DE UN 

TEXTO CONSIDERADO MODELO DE UNA TRADICIÓN MÁS AMPLIA, ANTERIOR INCLUSO A LA VERSIÓN LATINA DEL 

FUERO DE CUENCA, EL FORUM CONCHE, Y QUE CULMINARÍA ESTE MODELO PRECISAMENTE EN CUENCA.  
FUERO DE CUENCA (1190-SIGLO XIII) TRAS LA FIRMA DEL COMPROMISO ARBITRAL ENTRE ALFONSO VIII,  REY DE 

CASTILLA , Y SANCHO VI,  REY DE NAVARRA, FIRMADO EN 1176, EL MONARCA CASTELLANO DECIDIÓ EMPRENDER 

NUEVAS INCURSIONES MILITARES EN LA FRONTERA ALMONADE PARA INTENTAR RECUPERAR ALGUNA OTRA PLAZA 

PARA EL DOMINIO CRISTIANO. PUSO SU ATENCIÓN EN CUENCA, PLAZA CERCANA A LA CRISTIANA HUETE, DESDE 

DONDE COMENZARON LOS PREPARATIVOS MILITARES PARA EL ASEDIO Y CONQUISTA DE LA CIUDAD CONQUENSE. A 

COMIENZOS DE ENERO DE 1177 LAS MESNADAS CRISTIANAS YA SE ENCONTRABAN PREPARADAS PARA LA CONTIENDA. 
TRAS CASI NUEVE MESES DE ASEDIO, CUENCA ES ENTREGADA AL REY CASTELLANO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 93. 
POCOS AÑOS DESPUÉS DE LA CONQUISTA, CUENCA RECIBIÓ FUERO… . 
* Julio GONZÁLEZ  
 
- EL REINO DE CASTILLA EN TIEMPOS DE ALFONSO VIII. Madrid, 1960. Volumen III, págs 80 y 81. 
Afirma que el fuero de Huete se dio a Cuenca después de su conquista, y que su alfoz se formó tomando 
tierra de aquella población. Se refiere a fuero breve anterior al conocido como de Cuenca, extenso y de 
finales del siglo XII o principios del XIII. Es de interés, por cuanto confirma la existencia de un Huete 
poblado y con jurisdicción sobre territorio que llegaba a las puertas de la Cuenca musulmana.  
 
* María Teresa MARTÍN PALMA 
 
- LOS FUEROS DE VILLAESCUSA Y HUETE. Málaga, 1984. 
 
Nota. El de Huete según manuscrito del siglo XIV obrante en la Real Academia de la Historia. DO E 

OTORGO A TODOS LOS MORADORES DE HUEPTE E A LOS QUE VERNAN EN POS D’ELLOS A HUEPTE CON TODOS SUS 

TÉRMINO. ET MANDO QUE TODAS LAS PUEBLAS QUE FUEREN FECHAS EN TÉRMINO DE HUEPTE EL CONÇEJO NON 

QUERIENDO QUE NON SEAN ESTABLES, MAS EL CONÇEJO QUE LAS ESTRUYA SIN CALONNA NINGUNA. ET MANDO QUE 

LOS POBLADORES QUE A HUEPTE O A LAS ALDEAS VINIEREN POBLAR, O EL CONÇEJO DE AQUEL MISMO LOGAR LOS 

CONSINTIERE, E SI POR AUENTURA EL CONÇEJO NON CONSINTIERE, FAGALE EL JUES DE LA VILLA E LOS ALCALDES DE 

AQUEL POBLADO LOGAR DO FAGA CASAS ÇERCA DE LAS OTRAS CASAS SULQUERAS. MAS SI ALGUNO VENDIERE SU 

CASA E QUISIERE Y DE CABO OTRA FASER, NON FAGA SI NON EN ÇIMIENTOS CONPRADO, E TODO AQUEL QUE FUEDE 

EXIDO O DE RAYS ABERTURA FISIERE, FIRME LA AYA . MANDO OTROSÍ, QUE SI CONÇEJO DE ALDEAS BARAJAREN SOBRE 

LOS TÉRMINOS, QUE EL JUES E LOS ALCALDES VAYAN A VER LOS TÉRMINOS DE CADA PARTE, E DETERMINENLOS 

SEGUND DE LOS MOJONES QUE FUEREN PUESTOS. E EL CONÇEJO QUE ELLOS VIEREN QUE EL TÉRMINO ENTRÓ EN OTRO, 
PECHE DIEZ MARAVEDÍS E DEXE EL TÉRMINO QUE TIENE ENCOBADO CON EL FURTO E LA LABOR. E LA CALONNA DE LOS 

DIEZ MARAVEDIES PARTANLA EL JUES E LOS ALCALDES CON EL CONÇEJO QUERELLOSO ASI COMMO FUERO ES. ES EL 

DE CUENCA CON ALGUNA VARIACIÓN. Sobre el tema, Pedro IZQUIERDO GISMERO en FUERO DE…, y 
Ángel GÓMEZ MORENO en MANUSCRITOS MEDIEVALES…, con entradas en este apartado. 
Francisco Díaz Montesinos en Sobre las sibilantes en el fuero de Huete. Revista de filología española. 
Tomo 67, Fascículo. 3 - 4, 1987. Es de recordar que doña Mayor Guillén de Guzmán concedió el de Huete 
a su villa de Alcocer, de su tierra, confirmado en 1281 por su hija, y de Alfonso X de Castilla, la reina de 
Portugal doña Beatriz. Que debió ser el de Cuenca acomodado para Huete desde décadas anteriores, y no 
uno muy anterior, de los llamados breves y del tiempo de la conquista, de por los años de 1165, recogido 
en entrada Juan CATALINA GARCÍA. Se conoce también que el maestre de la orden de Santiago Pedro 
Múnez mejoró el de Ocaña en 1281, SEGUNT LO EXCUSAN LOS CAVALLEROS DE HUEPTE.  
 
* SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, recuerda sin dar razón el que otorgó Alfonso VI 
de León, también rey de Castilla, del estilo del de Sepúlveda y que decayó pronto por haberse perdido la 
plaza y entrar de nuevo en poder musulmán. En vigor con algunas mejoras durante la breve posesión a 
principios del siglo XII, ¿cerca de 1130?, por Alfonso I de Aragón, con entrada en este apartado.  
 
& JUZGADO. 
 
* JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. 
 
Nota: Año de 1906. DILIGENCIAS INSTRUIDAS EN ESTE JUZGADO Y ESCRIBANÍA ÚNICA DEL ACTUARIO DON 

GERVASIO GÓMEZ BELTRÁN, REFERENTES A AVERIGUAR LA CERTEZA DE QUE EL ANARQUISTA MATEO 

MORRAL COMPRÓ DESPUÉS DE COMETER EL HORRIBLE ATENTADO DEL 31 DE MAYO DE 1906 CONTRA SS.MM DOS 

PAÑUELOS MOQUEROS EN EL PUEBLO DE DAGANZO, PRÓXIMO A TORREJÓN DE ARDOZ, A UNOS COMERCIANTES 

AMBULANTES. 
 
+ Véanse también entrada VALDEMORO y párrafo REYES en esta, sobre ALFONSO XIII. 
 



* JUZGADO DE PAZ 
  
Nota: Sede de la agrupación de juzgados de Paz de la comarca. Buendía, Campos del araiso, Huete, La 
Peraleja, Pineda de Cigüela, Portalrubio de Guadamejud, Valle de Altomira, Tinajas. Torrejoncillo del 
Rey, Vellisca, Villanueva de Guadamejud y Villaba sel Rey.   
 
* PARTIDO JUDICIAL.  
 
+  BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Madrid. 2º semestre de 1852. Tomo II. 
 
Nota: Relación de localidades. 
 
& MILICIA 
 
* Véase también entrada GUERRA en este apartado. 
 
* Archivo Municipal. Sorteos y alistamientos con distinción de estados, noble y general pechero.  
 
*  José CAMACHO CABELLO 
 
+ LA POBLACIÓN DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO EN LOS TIEMPOS MODERNOS. Universidad 
Complutense, 1996. 
 
Nota: Respecto de Huete y año 1773, cita entre los fondos y archivos consultados una relación de vecinos, 
sin nombrar, sujetos a sorteo para reemplazo del ejército, y exentos por diversas causas.   
 
* Africa GARCÍA FERNÁNDEZ 
 
+ TOLEDO ENTRE AUSTRIAS Y BORBONES. Tesis. Universidad Complutense. 2013.  
 
Nota: Entre los soldados que Toledo envió a Cataluña en 1690 cita a los optenses: Manuel García, de buen 
cuerpo, moreno, pelo castaño, ojos garzos, de 20 años, hijo de Matías. Manuel García, hoyoso, boca 
grande, ojos garzoss, hijo de Alonso, 20 años. En la compañía de don Vicente de la Hoz, - que goza de 40 
escudos al mes, que corresponden 13 reales a Castilla y 20 por Aragón y Cataluña -. Baltasar Martín, alto 
abultado, señal a un lado de la nariz, de 43 años.    
 
& NOBLEZA 
 
Nota: Nota: La Ciudad contaba según censo de 1803 con 667 vecinos, de los que 17 pertenecían al estado 
eclesiástico,  sin incluir religiosos ni monjas, 11 al de hijosdalgo, - que hacen 50 almas-, y seiscientos 
treinta y nueve al general.  El Censo de Godoy, de 1797, cifraba el estado noble español en unos 480.000 
cabezas de familia, sobre un millón cien mil personas. Por distintas fuentes se conoce hacía función 
solemne con procesión el día de Santiago Apóstol, patrón de España, en la parroquia de su nombre. 
 
* Véase también entradas Mª de la Almudena SERRANO MOTA, en DOCUMENTACIÓN SOBRE…. Y  
 
ESTADO LLANO. Ambas en este apartado  
 
* SANCHEZ DE ARRIBA.   
 
Nota: Con entrada en este apartado. Breve de Clemente VI en el año 7º de su pontificado, 1312, contra los 
caballeros de Huete Sáncho González y Gonzalo Yañez a instancia del maestre de Santiago, por deudas. 
 
* Alberto de las MUELAS  
 
+ EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA CONTRA EL LUGAR DE LA PERALEJA, DE LA CIUDAD DE 
HUETE. Granada, 1576. Autos en el archivo de la Real Chancillería de Granada. 
  
ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE,  
 
Nota: Vitela miniada, con heráldica. Comprada en la sala de subastas barcelonesa Soler y Llanch en 1996.  
 
* ESTADO DE CABALLEROS Y ESCUDEROS. 
 
Nota: Con documentación en la sección 7ª del Archivo Municipal. Desde 1548 con muchas lagunas. 
Sobre el tema, véase en este apartado Actas de sesiones, párrafo En otros archivos. Archivo General de 
Simancas, Cámara de Castilla, Real Cédula de 1510 dirigida la Corregidor para que se haga exención del 
pago de sisa en los mantenimientos a los hijosdalgo y los clérigos de la Ciudad. En emtrada Manuel de 
PARADA, HUETE Y LA GUERRA CONTRA FRANCIA. 1635 - 1537, en este apartado, relación de 
nobles incluidos en en el llamamiento para acudir, donde también nómina del año 1510 en nota 4ª. 
Celebraba funciones en la parroquia de Santiago, con desfile el día de su patrón. Son de interés por 
corresponder a épocas de escasa documentación, las ejecutorias ganadas en pleito de hidalguía ante le 



Real Chancillería de Valladolid por los vecinos de Huete que se anotan. Con autos en su archivo: 
Fernando Martín Pelayes, año 1400. Diego Ruiz, 1442, entre los testigos, Pero García, hijodalgo y vecino 
de Olmedilla, aldea de Huete, hijo de ¿Gutierre Martínez?, y Juan Daza, caballero, alcaide del castillo de 
Huete. Y Gil Díaz, 1448. También Mª (María) VARONA GARCÍA, en este apartado. Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa: Pleitos de hidalguía ejecutorias y pergaminos que se conservan en el archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid (extractos de sus expedientes)) siglo xv. Madrid. 2009 y posteriores. Aportan 
interesante documentación municipal, de vecindario, testificaciones de vecinos, etc. Similar y del mismo, 
Pleitos de hidalguía extracto de sus expedientes que se conservan en el archivo de la Real Chancillería de 
Granada siglo XV-1505. Madrid, 2010. Con volúmenes en años posteriores. Pilar Núñez Alonso en 
Sección de Hidalguía Inventario. Dos volúmenes. Granada, 1985. Edición en CD en 1999, aumentada.  
 
+ REBOLLAR 
 
Nota: Dehesa o monte que por distintas fuentes se conoce entregó Pedro I a los estados de caballeros y 
escuderos y al llano general pechero de los homes buenos. Sobre el tema, véase también entrada 

SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARTES.                               
 
- CATASTRO PARA LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN. 
 
Nota: Con entrada en este apartado. … DIEZ Y SEIS MIL Y SETITOS ALMUDES POBLADO EN LA MAIOR PARTE DE 

MATA PARDA Y ROBRE, Y DE MAS MIL, Y DOSCIENTOS PUESTOS EN LABOR… . Refiriéndose a la parte del Común: 
DE MUCHA MAYOR CAVIDAD Y EXTENSIÓN TERRENO, QUE EL DEL ESTADO DE HIJOSDALGO… . Que se contradice 
con  lo que se escribe abajo sobre partición.  
 
- ARCHIVO HERÁLDICO DE LOS SEÑORES DE RÚJULA, Marqueses de Ciadoncha.  
 
= Pergamino. J-102. 
 
Nota: Merced fechada en Huete el 10 de mayo de la era de 1393, año 1355, ante el escribano Domingo 
Pérez. Tres  folios de vitela y resumen en papel del siglo XVIII, que se publica. Consecuencia de la ayuda 
que recibió de Huete, = DESEANDO PAGAR AL CONCEJO DE HUETE LAS MUCHAS DEUDAS QUE HABIA CONTRAIDO EN 

LA GUERRA Y OTROS SERVICIOS DEL REY =, que es de suponer fuera durante la rebelión de los Grandes en los 
años 1353 - 1354, o quizá por la de aquel mismo mes y año cuando hubo de enfrentarse a la sublevación 
de Toledo. Dividida en tres de partes, correspondieron dos a los caballeros y una a los pecheros, - la haza 
de la Simiella en el camino de Loranca -, quedando las hierbas para lo comunal. De interés es la frase Y 

ACRECENTAR LA POBLACION, de lo que se infiere era beneficioso para su desarrollo.  
 



 

 
 & OFICIOS DEL CONCEJO. 
 
Nota: Sobre el tema, véanse también en este apartado 1º las entradas de: ABD AL - WĀHID DHANNŪN 
TĀHĀ. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, párrafo ACTAS DE SESIONES CAPITULARES. Bartolomé 
ALARCÓN. AMOR CALZAS en CURIORIDADES…. Juan ARRIBAS y SORIA. ESTADO LLANO.J 
uan Antonio de ESTRADA. Francisco de CASCAJARES. Paulino IRADIEL MURUGARREN. Don 
Joseph LOPEZ AGURLETA. Juan LÓPEZ. P. A. Pedro L. LORENZO CADARSO. Pascual MADOZ en 
PROPIOS DE LA CIUDAD. Rodrigo MÉNDEZ SILVA. Juan Manuel NIETO. José Ignacio ORTEGA 
CERVIGÓN.  PARRILLA GARCÍA. SOCIEDAD DE LITERATOS. David SVEN REHER. María del 
Carmen YÁGUEZ BOZA.                
 
* ALCALDES, 
 
Nota: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*REGIDORES ANUALES Y PERPETUOS, VEINTES Y JURADOS.  
 
Nota: Nombrados los primeros por el Rey durante la Edad Media, con ejercicio de Justicia, fueron desde 
principios de la Moderna por la Ciudad para el caso de regidores, veintes y jurados, después de sorteo 
anual entre los vecinos idóneos de los estados noble y general. Si perpetuos por Real Merced bajo servicio 
monetario, confirmados en sesiones municipales, recogidas en las actas. De entre los primeros, Domingo 
Nuñez, que junto a sus vecinos el vicario y Miguel Martínez, fueron jueces en un pleito de 1285 entre 
Fernán Ruiz, vecino de Alarcón, y el concejo de Castillo de Garcimuñoz. Citado por Pedro Joaquín 
Moratalla en La tierra de Alarcón en el señorío de Villena (siglos XIII-XV), página 55. Albacete, 2003. Es 
de interés J.M. Monsalvo en La sociedad política en los concejos castellanos de la meseta durante la 
época del régimen medieval. La distribución social del poder. Concejos y ciudades en la Edad Media 
hispánica. II Congreso de Estudios medievales, Ávila, 1990 
 
+ Don Gerónimo de AGUAYO y MANRIQUE. 
 
- CARTA DE [ ] A DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA. GUETE, 27-VI-1612. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Sección Manuscritos, incunables y raros. 
 
Nota: Corregidor de Cuenca y Huete. Sobre la desobediencia de los regidores y oposición al alcalde 
mayor de Huete que había nombrado por su ausencia. Solicita se castigue a fray Domingo Daza, que 
predicó un sermón subversivo. Al mismo por fray Rafael Sarmiento para que escriba al licenciado 
Bartolomé (Barahona según abajo), alcalde mayor de Huete, para que averigüe la causa y delincuente de 
la muerte de su sobrino Sebastián Sarmiento. Y de Mauricio Sarmiento pidiendo recomiende al licenciado 
Barahona, alcalde mayor de Huete, averigüe la muerte de su hijo. Ambas en 1602. Real Academia de la 
Historia, colección don Luis de Salazar y Castro. Signatura A-74, folios 113 y 222. ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* ALFÉREZ MAYOR. 
 
Nota. Con carácter de regidor. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
+ SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, el 13 de mayo de 1621 se juró a Felipe IV, y por 
estar el oficio consumido con los demás perpetuos, distintos regidores anuales pretendieron levantar el 
pendón de la Ciudad. Por lo que el corregidor de Cuenca y Huete don Cristóbal Peña Pardo encargó al 
alcalde mayor don Gaspar Redondo lo hiciera él, como sucedió. No parece haber acta de sesión 
municipal.   
 

* GUARDA MAYOR 
 
Nota: Con carácter de regidor. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Véanse también entradas José Ignacio ORTEGA y  Alejo de SANDOVAL.  
 



+ ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Cámara de Castilla, Diversos. Legajo 47, documento 9. Finales del 
siglo XVI. Relacion de lo que los corregidores del reyno scriven sobre las guardas mayores de las 
puertas de las ciudades del. A la letra: EL CORREGIDOR DE CUENCA SCRIVE QUEN HUETE AY OFFIÇIO DE GUARDA 

MAYOR. LAS PREEMINENCIAS QUE TIENE ES QUE ENTRA EN AYUNTAMIENTO NO TIENE VOTO, NI PUEDE ALLI MAS DE 

REQUERIR Y CONTRA DEZIR  PUEDE SERVIR POR THINIENTE TIENE UNA LLAVE DEL ARCHIVO NO TIENE LLAVES DE LAS 

PUERTAS, SENTAVASE A LA MANO DERECHA DE LA JUSTIÇIA Y QUDO SE CRIÓ EL OFFICIO DE ALFEREZ LE QUITARON 

ESTE ASIENTO Y NO LO TIENE AGORA SENALADO TIENE QUATRO MILL MRS DE SALARIO DANDOLE VOTO Y 

PERPETUANDO EL OFFIO POR LA ORDEN QUE LOS DE LOS ALFEREZ PODRIA VALER MIL Y QUISº. DUCADOS O ALGO MAS. 
Según otras fuentes el ofició hereditario y perpetuo se consumió en favor de la Ciudad no mucho más 
tarde del año 1527. Luego volvió a concederse. Véase también Archivo Municipal de Huete. Sección 
Protocolos. Escribano Sebastián de Torres. Años 1598 y 1599. Folio 4. Arrendamiento de tierras por el 
licenciado Diego de Orozco, guarda mayor de Huete.   
 
+ Máximo DIAGO HERNANDO. 
 
- LA PARTICIPACIÓN DE LA NOBLEZA EN EL GOBIERNO DE LAS CIUDADES EUROPEAS   
BAJOMEDIEVALES, ANÁLISIS COMPARATIVO. 
 
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 37/2, JULIO DICIEMBRE DE 2007. 
 
Nota: Con algún error desarrolla la existencia de este oficio municipal, citando algunos que lo sirvieron. 
Según otras fuentes se conocen fueron durante la Edad Media y comienzos de la Moderna: ¿Gómez 
Carrillo?, quizá por los años de 1398 cuando era señora de Huete la reina doña Catalina, Pedro Carrillo el 
halconero, a quien por falta de hijos varones afirma algún autor le sucedió Juan de Sandoval, Gómez 
Carrillo de Albornoz, que parece murió en 1457, Gutierre de Sandoval, Lope Vázquez de Acuña, Alejo de 
Sandoval, nieto de Gutierre y su hijo don Juan Bautista Hurtado de Sandoval, que aparece en documento 
de 1527. Recuerda el pleito que sobre su consumo por falta de utilidad y ser perpetuo, distinto del de 
regidor que entonces era anual, mantenía la Ciudad en los años 1518. Archivo General de Simancas. 
Registro General del Sello. Sobre el tema, Miguel Lasso de la Vega, marqués del Saltillo, en El señorío de 
Valverde, Madrid, Cuenca, 1949. Merced de Enrique III en 1395 a favor de Martín Roys de Alarcón, su 
vasallo, de la guarda de la villa de Alarcón y su tierra. A la letra, SEGUNT QUE USAN CON LAS GUARDAS 

DE LA ÇIBDAT DE CUENCA E DE LA VILLA DE HUESTE. Importante por cuanto permite conocer que el 
oficio tuvo su origen en fecha anterior al año que se dice.  
 
*PROCURADORES Y ALGUACILES.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
& POBLACIÓN 
 
* JUAN CABEZA DE VACA. 
 
Nota; Obispo de Cuenca para quien a mediados del siglo XV era Huete villa insigne y populosa.    
 
 

* CENSO DE PECHEROS. CARLOS I, 1528. Dos volúmenes. Madrid, año 2008. 
 
Nota: Fondos del Archivo General de Simancas. Recoge como provincia los de la Ciudad y lugares de su 
jurisdicción, con distinción de vecindario por estados; de hidalgos, clérigos, y pecheros del general llamo. 
Sobre el tema, Eduardo GARCÍA ESPAÑA, con entrada en este apartado.  
 
* CENSO DE LAS PROVINCIAS Y PARTIDOS DE LA CORONA DE CASTILLA EN EL SIGLO XVI. 
Madrid, 1829. A cargo de Tomás González, con reedición en Madrid, 2009.  
 
Nota: Realizado en 1594. PROVINCIA DE HUETE: Huete, 1.340 vecinos pecheros. Villar de Ladrones, 33. 
Tierra de Huete, A la letra: V ILLAR DEL MAESTRE, CULEBRAS, CUEVAS DE CATAÑAZOR, CARACENILLA , 
UTERVIEJO, CARACENA, BONILLA , CASTILLEJO, PINEDA, VALDECOLMENAS DE YUSO, CARRASCOSILLA, LANGA, VAL 

DE COLMENAS DE ARRIBA, V ILLAR DEL HORNO, V ILLANUEVA DE VADEMEJIZ, (sic por Guadamejud), NAHARROS, 
VERDE EL PINO, JAVALERA , MONCALVILLO , SACEDÓN, COBECILLAS, SACEDAS (sic) DEL RÍO, GARCINAHARRO, 
MAZARULLEQUE, SALMERONCILLOS, CASTILFORTE, TORRONTERAS, V ILLA ESCUSA (sic), M ILLAN  (sic por 
¿Millana?), ALBENDEA, ARANDILLA , TENAJAS, (sic por Tinajas), VAL DE MORO, CANALEJA, PORTAL RUBIO (sic), 
PERALEJA, CAÑABERUELAS, ALCUGUJATE, (sic por Alcohujate), V ILLABA , CASTEJON, CANALEJAS, GASCUEÑA, 
BUCIEGAS, SANTABER, HUEBES, (sic por Huelves), ALCÁZAR, V ILLISCA, (sic por Vellisca),  SACEDA, TRAS-



SIERRA, BARAJAS, LEGANIEL, V ILLAR DÁGUILA , (sic por del Águila), OLMEDILLA DE LA CUESTA, PALOMARES, 
LORANCA, VAL DE PARAÍSO DE ABAJO, TORREJONCILLO, HORCAJADA Y CARRASCOSA. 11.828 vecinos pecheros. 
A los que hay que sumar un tres o cuatro por ciento de hidalgos, clero y exentos que podrían tener 
vecindad en la Ciudad, y un pequeño número indeterminado en los lugares que se dicen. A continuación 
de la nómina figuran: Villar de Ladrones, 33. Villar del Saz de D. Guillen, 204. Villarejo de Fuentes, 590. 
Tierra de Villarejo: Villargordo, Alconchel y Almonacid, 341. Escamilla, 393. Pareja, 792. Tierra de 
Pareja: Casasana, Tabladillo, Alique, Hontanillas, Chillaron, Córcoles y Valdeloso, 729 (sic). La Ventosa, 
269. Montalvo, 367. Tierra de Montalvo: Villar de Cañas y el Hito, 434. Cervera, 160. Villarejo de la 
Peñuela, 81. Vindél, 114. Puebla de Almenara, 212. Olivares, 267. Castillejo, 6. Sta. María de Payos. 128. 
Total según el posterior Resumen: 18.288, que de ser habitantes serían 91.440 según cálculo al uso, cinco 
por vecino. En 1530 tenía Huete 838 vecinos pecheros. Toda la provincia, Huete, 7.478, sin incluir á 
Olivares y Santa. María de Poyos. Su partido en 1594, 12.288 pecheros, almas 91.440. En 1646, 870 
vecinos de todos los estados. En 1694, 646 ídem, en otro lugar, 13.40 pecheros en su provincia. Recoge 
también la mayordomía de Huete, sus cuarenta pilas y vecindario de cada una en 1587. La Ciudad, con 
diez parroquias y 1.582 vecinos, que según el citado multiplicador suponen 7.910 habitantes, que parece 
número exagerado. En Apéndice, repartimiento a las aljamas de judíos del reino de Castilla. Por servicio y 
medio servicio que habían de pagar en 1474. Arzobispado de Toledo. EL ALJAMA DE LOS JUDÍOS DE HUETE 

CON LOS JUDÍOS QUE MORAN EN BUENDÍA, 5700 MARAVEDÍS. La de Uclés 2.000, y la de Ocaña 11.300. Sobre el 
tema, Real Academia de la Historia, Catálogo general de manuscritos, 9-7116,1. Ordenanzas del pueblo 
de Cuevas de Calatañazor, (así), jurisdicción de Huete. Año 1546, para sustentar el molino de Pedro del 
Río. Para el reparto y cargo de millones en 1590, Huete tiene la novena parte de la vecindad del partido. 
Para todos estos pueblos es de interés, Catastro para la única contribución, conocido también como del 
marqués de La Ensenada, con entrada en este apartado.  
 
* DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANO-AMERICANO. Barcelona, 1867-1899. Tomo 10. 1892. 
 
+ HUETE.  
Nota: Con 3.161 habitantes, incluidos los de Carrascosilla, La Langa y Villavieja, sus aldeas. Entre otras 
noticias conocidas recuerda el asedio almohade del año 1197, pero no el de 1172.  
 
* José Luis GARCÍA MARTÍNEZ-  Ramón PÉREZ TORNERO. Ambos con estrada en esta Bibliografía. 
 
+ DEL APOGEO RENACENTISTA AL DESIERTO DEMOGRÁFICO DE LA ERA DIGITAL.  
 
XIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ARCHIVOS, ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUADALAJARA Y LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2017.  
 
Nota: Analiza la despoblación de la ciudad de Huete y de su Tierra desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
En 1528 con 3.234 y 28.865 habitantes, coincidente con poca diferencia con el que señala el Censo de 
pecheros y posteriores, recogidos arriba, frente a los 1.608 y 13.841 de hoy. Por causa de la peste de 
finales del siglo XVI, sic, mejor de principio del siguiente, derrumbe de la industria castellana y aumento 
de impuestos. Como ejemplo, la feligresía de su parroquia de San Esteban, una de las diez existentes, con 
una media de sesenta bautizados al año durante el siglo, y menos de veinte entre 1591 y 1610. En 
consecuencia quedara la capital con 2.500 habitantes y la Tierra con 45.000 durante la centuria. No acierta 
en que el Huete de 6.000 habitantes se acercaba a los de Cuenca o Madrid, muy superiores. Otras fuentes 
indican población de 7.830 vecinos en 1531. Que deben ser habitantes. 
 
* Laurence ECHARD  
 
+  DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL, QUE COMPREHENDE LA DESCRIPCION DE LAS QUATRO 
PARTES DEL MUNDO…. Madrid, 1795. Sexta edición. Seis volúmenes, 3º. 
 
Nota: Traducción con aumentos y correcciones por don Antonio Montpalau del que formó [ ]. Incluye por 
orden alfabético, con expresión de su circunstancia dominical, las poblaciones del corregimiento de 
Huete. De letras y primera clase según Ramón Lázaro de Dou que en Instituciones de Derecho Público 
General de España….Tomo II, Madrid, 1800. A la letra: HUETE, CIUDAD PEQUEÑA REALENGA DE ESPAÑA EN 

CASTILLA LA NUEVA, PROVINCIA DE CUENCA, Y CABEZA DE PARTIDO DE SU NOMBRE, QUE TIENE EN SU JURISDICCIÓN 

91 V ILLAS , LUGARES, ALDEAS, Y DESPOBLADOS. TIENE CORREGIDOR, Y SU VECINDARIO NO PASA DE 600 VECINOS. ES 

CIUDAD MUY ANTIGUA , Y HA SIDO DE MUCHA POBLACIÓN; PERO SE HALLA MUY DESTRUIDA, Y SE CONOCE POR LAS 

RUINAS QUE HUETE TUVO UN GRAN CASTILLO LLAMADO DE LUNA. HAY 8 PARROQUIAS Y 5 CONVENTOS. CERCA DE 

LA CIUDAD HAY TAMBIEN UNA BELLA FUENTE , MUY COPIOSA, QUE DESPUÉS DEL GASTO QUE HACE EL PUEBLO, SIRVE 



EL SOBRANTE PARA SUS MOLINOS, Y PARA REGAR LAS HUERTAS. ES SU TERRITORIO MUY FÉRTIL EN TRIGO, LINO, 
AZAFRAN Y VINO . DISTA 6 LEGUAS O. DE CUENCA, 24 E. DE MADRID. LONGIT. 15. 36´. LAT. 40. 20 .́  
 
* ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. ESPASA, 117 volúmenes desde 
1908, con apéndices en varios años.  
 
+ HUETE. Tomo 28, 1º. 
 
Nota: Con 2.900 habitantes según censo de 1910. Dibuja escudo, que se verá en entrada ESCUDO. 
 
* Alexandro LABORDE 
 
+ ITINERARIO DESCRITIVO DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA Y DE SUS ISLAS Y POSESIONES EN EL 
MEDITERRANEO…TRADUCCIÓN LIBRE DEL QUE PUBLICÓ EN FRANCÉS MR. [ ] EN 1809. Valencia, 
1816. 
 
Nota. Itinérari descriptif de la Espagne…. Tome Trosieme. Paris, MDCCCVIII.  Ruta de Madrid a 
Requena a través de la provincia de Cuenca: Belinchón, con MUCHOS MOLINOS DE VIENTO en una eminencia 
cerca de Tarancón, CUYO TERRENO PRODUCE MUCHO VINO, Y TAN BUENO QUE SE REPUTA POR UNO DE LOS MEJORES 

DE LA MANCHA, Huelves, aldea en la ladera de una colina que fue fortificada, caserío de Paredes y el 
desierto hasta Huete. Sobre la Ciudad: CIUDAD PEQUEÑA, PERO HERMOSA, CUENTA CON UNAS 600 CASAS: TIENE 

SU FORTALEZA, Y ESTÁ SITUADA JUNTO Á UN GRANDE ARROYO. ES MUY ABUNDANTE EN HUERTAS DELICIOSAS, Y SU 

TERRENO PRODUCE MUCHO CÁÑAMO Y AZAFRÁN: HAY 8 IGLESIAS PARROQUIALES, 5 CONVENTOS Y UN HOSPICIO: LA 

FACHADA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, ESTÁ ADORNADAS CON COLUMNAS DÓRICAS: EL 

CONVENTO DE RELIGIOSAS DE SAN LORENZO ES DIGNO DE ATENCIÓN, ASÍ COMO UNA PORCIÓN DE LIENZOS DE PABLO 

MATEO (sic). Las pinturas las recoge también Antonio CONCA y Antonio PONZ, en este apartado, y se 
conoce por otras fuentes que cuatro de ellas fueron de don Vicente LLEDÓ, con entrada en este mismo. A 
su muerte y por donación quedaron dos en el museo de El Prado, y otros dos en el Jovellanos de Gijón. 
 
* Pascual MADOZ. Con entrada en este apartado.  
 
Nota: Con extensa relación física, histórica y económica. 580 vecinos, 2.746 almas. Trece tejedores, sic, 
cinco herreros, cinco carpinteros, dos silleros, tres guarnicioneros, ocho cabestreros, siete cordeleros, diez 
zapateros, cuatro cedaceros, cinco tintoreros, dos caldereros, dos vidrieros y siete sastres. De entre las 
tiendas y comercios, varias DE CHOCOLATE ELABORADO CON MUCHA PERFECCIÓN Y DE ESQUISITA CALIDAD .  
 
* Antonio VEGAS 
 
+ DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL, QUE COMPREHENDE LA DESCRIPCION DE LAS QUATRO 
PARTES DEL MUNDO. Madrid, 1795. Sexta edición. Seis volúmenes, 3º.  
 
Nota: Traducción con aumentos y correcciones del que formó Laurence Echard. Incluye por orden 
alfabético, con expresión de su circunstancia dominical, las poblaciones del corregimiento de Huete. A la 
letra: HUETE, CIUDAD PEQUEÑA REALENGA DE ESPAÑA EN CASTILLA LA NUEVA, PROVINCIA DE CUENCA, Y CABEZA DE 

PARTIDO DE SU NOMBRE, QUE TIENE EN SU JURISDICCIÓN 91 VILLAS , LUGARES, ALDEAS, Y DESPOBLADOS. TIENE 

CORREGIDOR, Y SU VECINDARIO NO PASA DE 600 VECINOS. ES CIUDAD MUY ANTIGUA, Y HA SIDO DE MUCHA 

POBLACIÓN; PERO SE HALLA MUY DESTRUIDA, Y SE CONOCE POR LAS RUINAS QUE HUETE TUVO UN GRAN CASTILLO 

LLAMADO DE LUNA . HAY 8 PARROQUIAS Y 5 CONVENTOS. CERCA DE LA CIUDAD HAY TAMBIEN UNA BELLA FUENTE, 
MUY COPIOSA, QUE DESPUÉS DEL GASTO QUE HACE EL PUEBLO, SIRVE EL SOBRANTE PARA SUS MOLINOS, Y PARA 

REGAR LAS HUERTAS. ES SU TERRITORIO MUY FÉRTIL EN TRIGO, LINO, AZAFRAN Y VINO. DISTA 6 LEGUAS O. DE 

CUENCA, 24 E. DE MADRID. LONGIT. 15. 36´. LAT. 40. 20 .́  Corregimiento de letras y primera clase según Ramón 
Lázaro de Dou en Instituciones de Derecho Público General de España…...Tomo II. Madrid, 1800.   
 
* VARIACIONES DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA DESDE 1842. Madrid, 2008. 
 
Nota: Sobre incorporación de municipios al de Huete. Bonilla en 1972. Caracenilla, idem, antes a 
Caracena en 1857. En el mismo las dos villas en una.  Carrascosilla, idem. Castillejo del Romeral, 1972. 
Langa, a Verdelpino de Huete en 1857. Moncalvillo de Huete, 1972, Moncalvillo antes de 1916. Saceda 
del Río, 1973. Valdemoro del Rey, 1975. Verdelpino de Huete, idem. 1972.      
 
* Ángel Luis VELASCO SÁNCHEZ. 
 
+ LA POBLACION DE GUADALAJARA, 1560 - 1650. Tesis doctoral ante la facultad de Filosofía de la 
universidad Autónoma. Madrid, 2008.  
 
Nota: Entre otras citas a Huete, recoge los lugares que pasaron de su distrito al de Guadalajara según 
España dividida en provincias e intendencias (1789) y España. Atlas e índices de sus términos 



municipales (1969). Alique, Casasana, Castilforte, Círciles, Chillarón del Rey, Escanilla, Hontanillas, 
Millana, Pareja, Poyos, Sacedón, Torronteras y Villaescusa de Palositos.    
 
& PÓSITO. O ALHORI. 
 
Nota: Con rdenanaza de 1511 en Archivo General de Simancas, signatura CCA, DIV, 10,24. El actual 
edificio se reedificó en gran parte en 1698 y 1871. Sobre el tema: Archivo General de Simancas, signatura 
Cámara de Castilla, Diversos, legajo10, documento 24. Año 1511. Ordenanza hecha por los señores del 
concejo, justicia e regidores de la ciudad de Huete sobre el alhorí.. Decreto del ministerio de Agricultura, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado  el 16 de enero de 1947, declararando urgente la construcción 
de silo para cereales en Huete.    
 
& PROPIOS DE LA CIUDAD Y DEL COMÚN DE VECINOS.  
 
Nota: Véanse también entradas Tomás LÓPEZ y Pedro L. LORENZO CADARSO, párrafo LOS 
CONFLICTOS POPULARES…, con relación que parece completa.   
 
* BARAJAS DE SUSO 
 
+ CATASTRO SOBRE UNA SOLA REAL CONTRIBUCIÓN. Respuestas generales. Archivo General de 
Simancas 
 
Nota: Información fechada en Huete el 18 de enero de 1753. bajo la autoridad de don Juan Pedro 
Coronado, del Consejo de S.M., alcalde honorario de los hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada, 
regidor perpetuo de Velez Málaga, corregidor, justicia mayor, capitán a guerra y superintendente general 
de Rentas Reales de la ciudad de Huete y su partido. Con recado político de urbanidad a don Diego 
Amoraga y Rivera, beneficiado de la parroquia de Santa María de Atienza y abad mayor del cabildo de 
Curas y beneficiado, y en presencia de don Juan Antonio de Parada y Baraez, de cuarenta y siete años, y 
don Antonio Bermúdez Salcedo, de treinta y dos, regidores perpetuos y comisarios nombrados por el 
Ayuntamiento para el negocio. De don Juan Antonio Amoraga y Enzina (por Encina), procurador síndico 
por el estado Noble, de veinte, y Lorenzo de Cuenca, de treinta y cinco, por el Común. Tocante a la 
dehesa [ ], también conocida por Tajadas, regada en parte por el río Donanze y dividida en cuatro partes: 
Fuente Amarga, Valverde, Vega de Donanze y Navazas San Julián. De tres leguas y media castellanas de 
circunferencia en tierra muy quebrada. Lindante por Levante con Vellisca y Paredes, por Poniente con 
Belinchón y Barajas, al Norte con Saceda, Illana y Barajas, y al Sur con Huelves y Torrejón. De entre los 
varios productos agrícolas que produce, comunes a toda la comarca, se mencionan los nabos y pepinos, 
con treinta y sesenta arrobas. Con tres molinos harineros de una piedra: Donanze, de don Manuel de 
Sandoval, vecino de Huete; Zurdo, con agua del Donanze, propiedad de don Rafael Centenero, vecino de 
Vellisca; y el de Juan García Ramos, vecino de Barajas. Y cinco batanes sobre el mismo río, tres de una 
pila y dos de  dos. Propiedad de Lorenzo Perete, del beneficio curado de Barajas de Melo, de doña 
Mariana Carrillo, vecina de Olmedilla, de una pila, de doña María Gómez, vecina de Huete, y de 
Francisco Martínez. Las hierbas y rastrojeras están arrendadas a los ganados lanares de don Marcos de 
Parada, vecino de Huete, doña Josefa Suárez, y don Josepf Vicente de Parada, vecino de Tarancón. Sobre 
el mismo, véase alguna parte en Archivo municipal de Huete. 
 
* LAS POZAS 
 
+ ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. 
 
Nota: Actas municipales de 1770, caja 27/1, folio 78. Recoge el informe de su regidor perpetuo don Juan 
Antonio de Parada y Varez, o Baraez, sobre la visita que había realizado a los baños de Sacedón en 
compañía de su yerno don Manuel Ramos, citado en apartado 3º, Noticia del 04/09/1770, nº 36, que al 
parecer falleció de dolencia contraída durante la misma, según se infiere del texto y de la referida noticia. 
A la letra: EN ESTE AYUNTAMTO POR EL SEÑOR DON JUAN ANTONIO DE PARADA SE HIZO PRESENTE, QUE CON 

MOTIVO DE HAVER PASADO EN EL PROXMO ANTECEDENTE MES DE JULIO A LOS VAÑOS LLAMADOS DE SACEDON, 
SITUADOS EN PROPIA DEHESA DE ESTA CIUDAD CONOCIDA CON EL NOMBRE DE LAS POZAS SU TERMINO, Y JURISDIZN 

EN COMPAÑÍA DEL SEÑOR DN MANUEL RAMOS Y CRESPO, SU DIFUNTO YERNO, DEL CONSEXO DE SU MAGD EN EL 

REAL Y SUPREMO DE CASTILLA , RECONOCIO MUI POR MENOR LA ABSOLUTA DESOLACIÓN DE SU ANTIGUA Y HERMOSA 

FABRICA DE LADRILLO, Y SILLERÍA; DE CUIOS FRAGMTOS. SE APROVECHA LA MALICIOSA CODIZIA DE LOS PUEBLOS 

YNMEDIATOS LLEVANDOSE LOS SILLARES DE PIEDRA LABRADOS DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS VENTANAS Y DE LOS 

MISMOS VAÑOS: QUE SIENDO ESTOS EL NUMERO DE SIETE VASTANTEMTE CAPAZES, ESTTÁN SOLO EN USO TRES DE 

ELLOS, Y LOS RESTANTES QUATRO, TERRAPLENADOS, Y ENTERAMTE. INSERVIBLES POR FALTARLES MUCHAS DE SUS 

PIEZAS, Y QUE POR DEFECTTO DE NO ESTAR CORRIENTES TODOS SE YRROGA A LOS ENFERMOS EL GRAVE PERJUIZIO, DE 



TENER QUE ESPERAR UNOS, A QUE SALGAN DE ELLOS, OTROS, SUFRIENDO LA MOLESTIA E YNCOMMODIDAD DE LA 

ARDIENTE ESTACION EN CAMPAÑA RASA Y SIN ALGUNA REPARO CONTRA ELLA, DE QUE RESULTA QUE DESPUÉS DE LA 

FATIGA, Y PENOSA MARCHA DE UNA LEGUA QUE HAN HECHO DIARIAMTE PARA TOMARLAS, BEVER, SUS AGUAS, Y 

EMBARRASE, DESDE EL POBLADO MÁS YNMEDIATO CON MUCHA MADRUGADA, BUELVEN A EL QUASI A LA HORA DE EL 

MEDIO DIA, TAN ACONGOXADOS Y FATIGADOS CON LA FUERZA DEL SOL, Y EL CAMINO, QUE MAS QUE PROBECHO A SU 

SALUD LES PROCURA DAÑO COMO SUCEDIÓ ALGUNAS VEZES AL ZITADO SEÑOR SU YERNO. Y QUE A LO DICHO SE 

AÑADÍA HAVERSELE YNFORMADO QUE LAS AGUAS MINERALES Y SALUTIFERAS SE ADBERTIAN VIZIOSAS CON MEZCLA 

DE OTRAS QUE SE LES YNTRODUZIAN O YNCORPORABAN EN EL TRANSITO DE SU NACIMTO A LOS ESTANQUES O VAÑOS. 
TODO LO QUAL HAZIA PRESENTE A LA CIUDAD PARA QUE COMO DUEÑO DE ALHAJA TAN ESTIMABLE Y POR LO QUE SE 

DEBE YNTERESAR EN LA SALUD PUBLICA Y EN EL AUMTO Y UTILIDAD MAS VENTAJOSA DE SUS PROPOS PROBEA 

REMEDIO QUE REPARE Y EVITE TAN GRAVES INCONVENIENTES PARA EL MEDIO QUE ES CORRESPONDTE 

REPRESENTARLO A SU MAGD, Y SEÑORES DE SU RL Y SUPREMO CONSEXO DE CASTILLA … . Sobre el tema, véase la 
NOTICIA del 13 de agosto de 1816, recogido en apartado 3º. Sobre las aguas termales y baños, María 
Larumbe Martín en su interesante La época ilustrada en la provincia de Guadalajara, en Wad-Al-Hayara, 
nº 26, Guadalajara, 1999. Ambrosio de Morales en Las antigüedades de las ciudades de España. 1575. A 
la letra: ENTRE LAS VILLAS DE BUENDÍA Y ALCOCER, JUNTO A LAS RUINAS DE UNA CIUDAD QUE ALLÍ HUBO EN 

TIEMPO DE LOS ROMANOS Y AHORA ES UN PEQUEÑO LUGAR LLAMADO SANTAVER, A LA RIBERA DEL RÍO GADIELLA , 
HAY BAÑOS NATURALES DE AGUA HARTO CALIENTE, HABIENDO SIDO ANTIGUAMENTE MUY ESTIMADOS, COMO POR LAS 

RUINAS DE SUS EDIFICIOS PARECE, AGORA ESTÁN CIEGOS, Y CUANDO MUCHO SIRVEN ALGUNA PARTE DE ELLOS PARA 

COCER LINOS Y CÁÑAMOS; Dr. D. Fernando Infante y añadido del Dr. Iván de la Torre y Balcárcel en Teatro 
de la salud, baños de Sacedón. 1676. Alfonso Limón Montero en Espejo cristalino de las aguas de 
España, Alcalá de Henares, 1697. … CORRIERON LOS BAÑOS DE SAZEDON LA FORTUNA COMUN DE LOS DEMAS, 
QUEDANDO ARRUYNADOS, AUNQUE EN DISPOSICIÓN QUE EN ELLOS SE PODÍAN CON MUCHA COMODIDAD BAÑAR LOS 

QUE QUISIESES; POR QUE QUEDO UN RECOJIMETO, Y FABRICADA CAXA DE PIEDRA SILLAR MUY FUERTE, EN QUADRO, Y 

POR LA PARTE DE ADENTRO DE DICHA CAXA TENÍA CINCO GRADAS POR TODO SU ÁMBITO, POR LOS QUALES SE BAJABA 

HASTA EL SUELO, QUE TAMBIEN TENÍA ENLOSADO; UNO, Y OTRO FABRICADO DE PIEDRA DE SILLERÍA, Y SUBIDA LA 

PARED COMO ESTADO, Y MEDIO SOBRE LA ULTIMA GRADA, LA QUAL QUE DABA LUGAR POR SU ANCHURA A PODERSE 

EN ELLA DESNUDAR, LOS QUE QUISIESEN ENTRAR A BAÑARSE: TENÍA REPARTIDOS PROPORCIONALMENTE, PARA PODER 

DESAGUAR EL BAÑO, Y DARLE EL AGUA A LA ALTURA QUE QUISIESEN. ENTRABASSE A DICHOS BAÑOS POR UNA PUERTA 

QUE ESTABA EN LA PARED MIRANDO AL ORIENTE. DESTA SUERTE LOS HALLE YO EL AÑO 1669, POR EL MES DE JULIO, 
QUE FUI A BEVER DICHAS AGUAS, Y TOMAR LOS BAÑOS; Juan Gayán Santoyo en Antorcha metódica y discursos 
analíticos de los baños de Trillo, Sacedón, Córcoles y Buendía,…, Madrid, ¿1760?; Manuel de Soria en 
Carta descriptiva historial de las aguas termales o baños de Sacedón. Madrid, 1758; Pedro Gómez de 
Bedoya y Paredes en Historia Universal de las fuentes minerales de España…. Santiago, sin año. La 
dedicatoria, en el tomo primero, es del año 1764. Trata entre otras del agua de un pozo llamado de San 
Vicente que existía en Alcázar DE HUETE, TAN ANTIGUO ES ESTE PUEBLO, COMO LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 

DE SANTO DOMINGO DE SILOS, EN CUYO PODER ESTUVO MUCHOS AÑOS, HASTA QUE LE VENDIO A LA CIUDAD DE 

HUETE, DE QUIEN FUE ALDEA, Y EN EL AÑO DE 1553 CONSIGUIÓ LA JURISDICCIÓN, QUE OY TIENE. Por otras fuentes 
se conoce que en los retablos de la iglesia se representaban milagros y hechos del Santo. Cita personajes 
contemporáneos que se habían beneficiado de sus aguas, y un impreso del año 1760, Mapa historial, y 
discursos analyticos de los Baños de Sacedón, Corcoles, Trillo y Buendia…., escrito por el cirujano don 
Juan Gayan y Santoyo, ya citado, editado en Madrid según Antonio Hernández Morejón en su Historia 
Bibliográfica de la Medicina Española. Respecto del pozo de Alcázar DEL REY, Antonio VEGAS en 
DICCIONARIO…, en este apartado, recuerda como sus aguas matan las sanguijuelas que tuvieran tanto 
personas como animales, y que las fuentes del Buendía, junto al río Guadiela, a una legua de los Baños de 
Sacedón, son de PARTICULAR VIRTUD PARA CURAR LAS ENFERMEDADES QUE DEPENDEN DEL ESTÓMAGO SUS 

CAUSAS. El doctor don Miguel Ballesteros, médico titular de la villa Buendía y el licenciado don Stanislao 
Fernandez de Navia, cirujano latino y titular de la misma, socios de la Real Sociedad Medica de Nra. Sra. 
de la Esperanza de Madrid, en Examen physico-medico-chyrurgico de las aguas termales de Buendía y de 
Sacedon,…. Madrid, 1768. Tratan en el capítulo IX de las de Sacedón, con alguna historia conocida por 
otras fuentes y enfermedades que cura. Análisis de las aguas minerales y termales de Sacedón que hizo 
quando pasó a tomarlas el Serenísimo Sr. Infante D. Antonio, en el mes de julio y agosto de 1800 con 
toda su servidumbre. Madrid, 1801. Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de los Baños Termales 
del Real Sitio de Las Pozas de Sacedón. 1802.  Suplemento a la Crónica científica y literaria del viernes 3 
de julio de 1818. Madrid, número 132. Artículo anónimo remitido el 16 de agosto de 1815 y P.D. del 9 de 
octubre sobre haber recuperado la salud, donde se cuenta viaje de Madrid a Sacedón, comenzado a las tres 
de la madrugada en tartana de cuatro ruedas el martes 25 de julio a las tres de la madrugada, pasando por 
Aranjuez, mediodía, Ocaña, Santacruz (sic por Santa Cruz) de la Zarza, Tarancón, Huelves, SEÑORÍO DE 



LOS PARADAS DE HUETE, Paredes, aldea del marqués de Ariza con veinte casas de labradores de par de 
mulas y casa palacio de regular comodidad, DONDE ME ALOJÉ, con parroquia MUY GRACIOSA Y 

PROPORCIONADA, Bellisca, (sic por Vellisca), Mazarulleque, Garci-Narro, (sic), Javalera, Buendía, donde 
comió el 27, Poyos, de cien vecinos, DE LA ORDEN MILITAR DE S. JUAN CON TÍTULO DE PEÑALÉN, y 
Sacedón, Y vuelta por Auñón, Alcalá, etc, hasta Madrid y calle de Leganitos, DONDE ME TIENE VD. Con 
extensa nota sobre los baños, alguna bibliografía y comentarios sobre los lugares que atravesó desde la 
salida. Entre las personas que los visitaron por dolencias reumáticas, el Gran Capitán Gonzalo Fernández 
de Córdoba durante su confinamiento en el cercano castillo de Santaver por orden del Rey, años cercanos 
posteriores a 1512. Nuevos elementos de terapéutica y de materia médica… escritos en frances, por mr 
J.L. Alibert,….  Traducción de la cuarta edición impresa en 1817 por D.J.C. Madrid, 1826. Diccionario de 
medicina y de cirugía practicas por Andral, Régin, Blandil…, traducido por Felipe Losada Somoza. Tomo 
I, Madrid, 1838. Con descripción de las instalaciones, análisis químico, y extensa noticia histórica. Los 
árabes dieron al manantial el nombre de Solom-Bir, pozo de salud, y sobre el año 971 realizaron mejoras 
sobre las ruinas romanas, perteneciendo a Huete hasta el año 1816 en que la Ciudad los regaló a la 
Corona. En la bibliográfica cita se el manuscrito del médico toledano Aymen-Ben-Abdala, año 1054, 
publicado en castellano y anotado por el doctor don Mariano Pizza en 1761;  Santiago Vela en Semanario 
Pintoresco. Número 116, 17 de junio de 1838. D. José PEREZ DE LA FLOR, y D. Manuel GONZALEZ 
DE JONTE en NOVISIMO MANUAL…, recogido en este apartado. Real sitio de la Isabela y sus baños, 
llamados de Sacedón, con vista de conjunto por Sociedad de literatos en La vuelta por España: viaje 
histórico, geográfico, científico, recreativo…, Barcelona, 1872. Con noticias sobre Huete. Don 
Constantino Prieto del Amo, don José García Saldaña, doña Mª Rosa Fernández Peña en Villalbilla, notas 
para su historia, edición digital. Recogen un extenso romance popular, (también Jesús Mercado Blanco 
en Historia de Sacedón…, Guadalajara, 2003, con algunas noticias sobre Huete y amplia bibliografía 
sobre las aguas), que recitaba allí y vendía en pliegos un vecino ciego de la Ciudad, Pedro Soriano. 
Refieren eran ya conocidos por los romanos como Tremidas, ¿así por Tremida?, y por los árabes como 
Salad-bis, pozo de salud, (recuerda el manuscrito del médico árabe AMER ven Avíala con edición en 
castellano por Mariano Pizza en 1761, Tratado de las aguas de Salad-bis, que comúnmente se llaman de 
Sacedón, escrito en lengua árabe por [ ], médico de Toledo en el año mil cincuenta y cuatro), haciendo 
también memoria de otro del siglo décimo, del monje Hauberto Hispalense, benedictino del monasterio 
Dumiense de Galicia, en el que se escribe sobre sus beneficios; En la citada historia de Mercado Blanco 
se recuerda que el 17 de diciembre de 1592 vendió la Corona por ocho mil ducados el despoblado de 
Santaver con su anejo la dehesa de las Pozas a la villa de Cañaveruelas, que había sido aldea de la Ciudad 
hasta 1553, y que inmediatamente Huete alegó derechos, atento a que en el privilegio por el que quedó 
constituida en villa y separada de su jurisdicción se escribe tendría mojón con la dehesa de Pozas, QUE ES 

PROPIO DE LA CIUDAD DE HUETE.Con demanda en 1613 que pasados dos años terminó por concordia. 
Añade el citado Gayán Santoyo que la jurisdicción quedó en Cañaveruelas con las alcabalas y guarda, y el 
suelo y jurisdicción en Huete, repartiéndose por mitad las multas que impusieran los guardas. Por fondos 
del Archivo del Palacio Real, caja 10.870, número 16, que recoge la citada arriba María Larumbe, se 
conoce que aún teniéndola por propia, Huete la cedió en 1670 a Carlos II, sin perjuicio de su derecho ni 
de los que la Corona decía tener por ser baldío realengo, - quizá por regalo de doña Maria Ana, viuda de 
Felipe IV, a don Carlos -, que mandó levantar palacio.  Ratificada a favor de Fernando VII el 23 de julio 
de 1818 y primero de mayo de 1824. Con anterioridad, el Rey había nombrado a su tío el infante don 
Antonio protector de los Baños, doce de diciembre de 1815. Como localidad, Dehesa de las Pozas o 
Baños, de la ciudad de Huete, véase Catastro para la Única Contribución, conocido también por del 
marqués de La Ensenada, Archivo General de Simancas, con entrada en este apartado. Y Sacedón, que 
contestando en ese año 1752 a la tercera pregunta, lindaba a Oriente con la dehesa, SUELO DE LA CIUDAD DE 

HUETE, así en su privilegio de villazgo del año 1553, PROPIO DE LA CIUDAD DE HUETE Y SU TIERRA Y DE LA DICHA 

VILLA DE BUENDÍA . Sobre las obras de 1670, escribe José Luis GARCÍA en ARQUITECTURA 
BARROCA…, recogido en este apartado. Financiadas por el marqués de Montealegre, que encargó al 
caballero de la orden de San Juan de Jerusalén y comendador de Peñalén don Gabriel de la Peña y 
Cárdenas buscase maestro que se encargara. La elección recayó en el arquitecto madrileño José de 
Arroyo, conocido en Huete por sus trabajos en el monasterio de La Merced. 
 
 
 
 
 



+ CATASTRO SOBRE UNA SOLA REAL CONTRIBUCIÓN.  
 
Nota: Con entrada en este apartado. O los Baños. Huete, 1753. De dos leguas castellanas de 
circunferencia. Lindante por el Norte con Sacedón y monasterio de Nuestra Señora de Monsalud, por el 
Sur y Levante con el río Guadiela, y por Poniente con la quintería de Santa María de Poyos,  
 
+ SANCHEZ DE ARRIBA. Con entrada en este apartado, cita cédula de Carlos V en la que se ordena que 
parte de su renta se destine al reparo de las fuentes públicas. 
 
* LOBINILLAS. LOVINILLAS  en algunos documentos.   
 
Nota: Según el acta municipal del 10 de octubre de 1853 fue dehesa adquirida por retrocesión en 1415 de 
la donación que hizo la reina Catalina a Martín Ferrandez en 1406, por alegar Huete era de su propiedad. 
Confirmada por Real Cédula de 1416 con la de Villas Viejas por precio de 1.500 florines. Pascual 
MADOZ en el tomo X del arriba citado DICCIONARIO..., recoge Lobinillas como despoblado de Huete, 
vendido a don Fermín Caballero, nombrado repetidamente en esta relación, y al brigadier don Antonio 
Montenegro y Marentes en 1833 bajo censo enfitéutico de 21.479 reales al año y obligación de fundar 
colonia. Por otras fuentes se conoce que por Real Orden de diez de abril de 1832 se comenzó a instruir el 
expediente, resuelto por otra del trece de enero siguiente, otorgándose la escritura en Huete ante Ángel 
Chamorro el nueve y once de marzo del mismo. Que partieron por escritura del 18 de octubre de 1838. Se 
redimió el censo por escritura del 25 de febrero de 1856. Sobre el tema, véase Máximo DIAGO 
HERNANDO en EL ARRENDAMIENTO DE…, recogido en este apartado. Hoy pertenece al término 
municipal de Barajas de Melo.  
 
+POR IUAN DE SALZEDO AMORAGA, vno de los acreedores à los propios, y rentas de la Ciudad de 
Huete. Y por la dicha Ciudad de Huete. En el pleyto con Don Iuan de Biruega, como marido, y conjunta 
persona de Doña Mariana de la Barreda. Sobre que determinando los agrauios hechos en la liquidacion 
de lo que se està deuiendo al Fisco por razon de la fiança, y abono que hizo Martin de Aguirre, se declare 
estar pagado el Fisco, y se mande remitir este pleyto a la justicia ordinaria adonde toca, dando por 
ninguno el remate hecho de la dehessa de Nobinilla, que es de los proprios de la dicha Ciudad. 1654 
 
+ CATASTRO SOBRE UNA SOLA REAL CONTRIBUCIÓN. Respuestas generales. Archivo General de 
Simancas.  
 
Nota: Huete, 1753. Divida en tres cuartos, que se llaman Tres millares y medio, otro Dos millares y 
medio, el tercero Millar del Monte. Por donación de la reina doña Catalina, en Valladolid el dos de marzo 
de 1416. Con una circunferencia de cinco leguas castellanas, lindante por el Norte con las dehesas de 
Algarga y término de Leganiel, al Sur con Belinchón, Estremera y arroyo de las Salinas, a Levante con 
Leganiel y Barajas. Y por Poniente con el río Tajo. La pastan ganados lanares de don José Vicente de 
Parada, vecino de Tarancón, don Manuel Camacho y don José Martínez, de Estremara, don Vicente de 
Parada y herederos de don Francisco Chacón, de Huete. Don Fernando Alarcón, don Antonio Martínez 
Falero y don Pedro Alarcón, de Carrascosa. Y don Francisco del Busto, de Belinchón.      
 
* SAN ROMÁN 
 
+ REAL CÉDULA PARA QUE POR UNA VEZ SE PUEDA HACER CARBÓN DE SU LEÑA. Madrid, 1630 
 
+ JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DECISIONES Y SENTENCIAS 
DICTADAS A CONSULTA DEL CONSEJO REAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Y DEL CONSEJO DE ESTADO…. Tomo 13, parte segunda, tomo 5º. Madrid, 1865. 
Nota: Sobre competencia entre el Gobernador de Cuenca y el juzgado de Huete para entender demanda de 
don Vicente Novar, vecino de Salmerón, contra propietario de enclave en el monte de San Román. De los 
Propios de Huete y vendido por el Estado a don Vicente, que tomó posesión el seis de julio de 1861. 
Acuerdo del Consejo de Ministros del doce de febrero de 1865, en Gaceta del dos de marzo. 
 

* TOMELLOSA 
 
+ CATASTRO SOBRE UNA SOLA REAL CONTRIBUCIÓN. Respuestas generales. Archivo General de 
Simancas.  
 
Nota: Huete, 1753. De dos leguas castellanas de circunferencia. Lindante al Norte con Mazarulleque, al 
Sur con los términos de Velisca y Huete, por Levante con el de Huete, y por Poniente con Vellisca,  
 
 



* VILLASVIEJAS. También Villas Viejas o Villavieja.  
 
+  ACTA DE SESIÓN MUNICIPAL. Acta del 10 de octubre de 1853. Foto 0068 del CD. 
  
Nota: Con relación de los bienes de Propios que tuvo anteriormente, su origen y los que tenía en ese año. 
Cita adjudicación en subasta pública en 1837 a sus censualistas, el regidor don Anselmo Cuenca, que por 
otras fuentes aparece como de su comercio principal, (se conoce correspondencia de 1816 dirigida a la 
compañía de Guillermo Duff Gordon, -que años después serían las bodegas jerezanas Osborne-, 
solicitando información sobre comercio colonial), y don José Lucio de Torres, vecinos ambos de Huete, y 
a varios de Montalvo y Saelices. Sobre el tema, véanse entradas Pedro L. LORENZO CADARSO en LOS 
CONFLICTOS POPULARES, y Pascual MADOZ y Casildo RENESES en esta. Todas en este apartado 1º.   
 
+ CATASTRO SOBRE UNA SOLA REAL CONTRIBUCIÓN. Idem.  
 
Nota: Huete, 1753. De tres leguas castellanas de circunferencia. Lindante al Norte con Carrascosa, al Sur 
con la villa del Hito, Levante con Montalvo y Palomares, y Poniente con Carrascosa y monte de 
Castillejo. El diezmo corresponde al obispo de Cuenca, al colegio de la Compañía de esta Ciudad y a los 
Propios de ella y su Real Pósito. Hay un molino de dos piedras sobre el río Cigúela que pertenece al Real 
Pósito, con sus tierras anejas y casa para el molinero.    
 
+ Casildo RENESES.  

- CONTREBIA EN LOS FOSOS DE BAYONA DE VILLASVIEJAS  

CONTREBIA Revista de Cultura e Historia de Cuenca. Número 4. Abril de 2018, Cuenca.  

A la letra: VILLASVIEJAS, UNA PEDANIA PECULIAR EN LA  

CIUDAD Y ELTÉRMINO DE HUETE.  PARA MUCHOS OPTENSES, V ILLAS 

V IEJAS, EN REALIDAD ENCLAVE TERRITORIAL, QUE NO PEDANÍA, DE SU 

CIUDAD, ES UNA AUTÉNTICA DESCONOCIDA, SOBRE TODO EN LO QUE SE 

REFIERE A LOS VALORES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS QUE CONTIENE. 
SITUADA A CASI CUARENTA KILÓMETROS DEL NÚCLEO DE LA CIUDAD, SIN 

NINGUNA CONEXIÓN TERRITORIAL CON ELLA, ES UNA REMINISCENCIA 

MEDIEVAL , UNA PERTENENCIA ADMINISTRATIVA, RODEADA ENTRE LOS 

TÉRMINOS DE CARRASCOSA DEL CAMPO, SAELICES, EL HITO, MONTALBO Y 

PALOMARES. SI SUENA ALGO ES PORQUE LA CRUZA DE PARTE A PARTE LA 

AUTOVÍA DE LEVANTE, LA A3, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 

LOS KILÓMETROS 107 Y 112. CINCO KILÓMETROS DEL TÉRMINO DE 

HUETE ATRAVESADOS POR UNA DE LAS CARRETERAS DE MÁS 

TRÁFICO DE LA PENÍNSULA, QUE HASTA MEDIADOS DEL SIGLO 

PASADO CONTENÍAN UNA PEQUEÑA POBLACIÓN, HOY TOTALMENTE 

EXTINGUIDA, SI EXCLUIMOS LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y EL 

RESTAURANTE INSTALADOS EN ESE TRAMO QUE, ELLOS SÍ, 
PRESENTAN LA VITALIDAD DE ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS. 
SIGUIENDO A J. M. SÁNCHEZ BENITO, EN SU TRABAJO 

ORGANIZACIÓN Y  EXPLOTACIÓN DE LA  TIERRA DE HUETE (SIGLO XV)  SABEMOS QUE EN ESA ÉPOCA EL COMÚN 

DEL CONCEJO ERA PROPIETARIO DE TRES ESPACIOS ADEHESADOS QUE EXPLOTABA CON BUENOS RENDIMIENTOS, 
PARA LOS PROPIOS REBAÑOS DEL COMÚN Y POR ARRENDAMIENTO A LOS GANADEROS DE COMARCAS PRÓXIMAS 

(MONTALBO, MOLINA, CIFUENTES). ESTOS TRES ESPACIOS O ANEJOS, EN EL LENGUAJE DE LA ÉPOCA ERAN: A. 
LOBINILLAS , EN EL TÉRMINO DE BARAJAS DE HUETE (MÁS TARDE BARAJAS DE MELO) QUE ANDANDO LOS TIEMPOS 

FUE VENDIDA A DON FERMÍN CABALLERO, EL FAMOSO POLÍTICO Y ESCRITOR DEL SIGLO XIX  Y EN CONSECUENCIA 

SUPONEMOS SE INCORPORÓ A DICHO MUNICIPIO. B. LAS POZAS, EN LAS PROXIMIDADES DE SACEDÓN Y BUENDÍA, 
USADO EN SIGLOS POSTERIORES COMO ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS, POR SUS AGUAS TERMALES. AL SER USADAS 

POR LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS REALES, FUE DONADA POR EL MUNICIPIO DE HUETE A LA CORONA, HACIA 

FINES DEL SIGLO XVII.  MÁS TARDE CON MOTIVO DE HABER SIDO UTILIZADO POR LA SEGUNDA MUJER DE FERNANDO 

VII  PARA INTENTAR PROPORCIONAR UN HEREDERO A LA CORONA, DESGRACIADAMENTE SIN RESULTADO, ESTE 

MONARCA LE DIO RANGO DE SITIO REAL DE LA ISABELA. EN LOS AÑOS CINCUENTA DEL SIGLO PASADO FUE 

CUBIERTO POR LAS AGUAS DEL EMBALSE DE BUENDÍA Y SIGNO DE LOS TIEMPOS, HOY SUS RUINAS SON ACCESIBLES 

POR AUTOMÓVIL. C. V ILLAVIEJA , EN SINGULAR. ESTE ESPACIO LO CONSTITUYERON ORIGINARIAMENTE LA PROPIA 

ALDEA DE V ILLAVIEJA , ADQUIRIDA POR EL CONCEJO DE HUETE A DOÑA INÉS MANUEL, DESCENDIENTE DEL FAMOSO 

INFANTE, AZOTE DE REYES Y ESCRITOR DON JUAN MANUEL, POR 1.500 FLORINES Y LA TORRE DE DOÑA FRANCISCA, 
ADQUIRIDA POR 700 FLORINES AL OBISPO DE CUENCA, QUE FORMARON UNA UNIDAD, JUNTO CON LA ALDEA DE 

GASCONES, CONSERVANDO EL NOMBRE DE LA PRIMERA. TANTO MADOZ COMO JUAN JULIO AMOR, HAN 



CONSERVADO MODERNAMENTE EL NOMBRE EN SINGULAR. ESTE ÚLTIMO EN SU "CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA 

CIUDAD DE HUETE", CITA QUE V ILLAVIEJ A , SEGÚN EL CENSO DE 1903, TENÍA 80 HABITANTES. POR LA HOJA 

CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, SABEMOS QUE EL TÉRMINO ESTÁ DIVIDIDO EN 

CUATRO CUARTOS: EL CUARTO DE GASCONES, EL CUARTO DE TORRECILLA, EL CUARTO DE SIERRA Y EL CUARTO DE 

BAYONA. Y EN ESTE ÚLTIMO CUARTO DE BAYONA SE ENCUENTRA EL PARAJE DE LOS FOSOS DE BAYONA, POR 

DONDE ENLAZAMOS CON EL OBJETO DE NUESTRO TRABAJO: LA HISTORIA Y LA ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD 

CELTÍBERA DE CONTREBIA CARBICA CONTREBIA EN LA  HISTORIA. PARA DETALLAR LAS VICISITUDES DE 

NUESTRA CONTREBIA SEGUIMOS INICIALMENTE AUNQUE NO LITERALMENTE A WIKIPEDIA QUE DESCRIBE A LA 

CIUDAD PRERROMANA DE LA FORMA SIGUIENTE: CONTREBIA CARBICA (A VECES TAMBIÉN CONTREBIA KARBICA O 

KONTREBIA KARBICA) ES EL NOMBRE DADO A UNA CIUDAD CUYA HISTORIA SE REMONTA HASTA LA EDAD DE 

HIERRO. SUS RUINAS NO SE HAN PRESERVADO EN BUENAS CONDICIONES HASTA EL PRESENTE, QUEDANDO MUY 

FRAGMENTADAS Y LIMITADAS . SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTÁ EN V ILLASV IEJAS, UNA PEDANÍA DE HUETE, EN LA 

PROVINCIA DE CUENCA, EN UN PARAJE CONOCIDO COMO LOS FOSOS DE BAYONA JUNTO AL RÍO GIGÜELA... 
CONTREBIA CARBICA SE ENCONTRABA EN LA ANTIGUA CALZADA QUE UNÍA CARTAGO NOVA CON COMPLUTUM. EL 

TOPÓNIMO CONTREBIA HA CAUSADO A VECES CONFUSIÓN ENTRE LOS INVESTIGADORES PUES SE HAN ENCONTRADO 

TRES CONTREBIAS: CONTREBIA BELAISCA, EN ZARAGOZA, O SEA CONTREBIA DE LOS BELOS, CONTREBIA LEUCADE, 
EN LA RIOJA, CONTREBIA CARBICA, EN CUENCA, CONTREBIA DE LOS CARPETANOS.                                                                                           

CONTREBIA CARBICA PODRÍA INTERPRETARSE COMO CONTREBIA CARPETANA, POR LO QUE SUS POBLADORES 

PERTENECERÍAN A LA ETNIA DE LOS CARPETANOS AUNQUE POR SER UNA POBLACIÓN DE FRONTERA SE HA 

ESPECULADO SI NO PERTENECERÍAN A LOS OLCADES, SITUADOS MÁS AL ESTE. EN TODO CASO SE PUEDE AFIRMAR 

QUE FORMABAN PARTE DE LOS LLAMADOS MÁS GENERALMENTE CELTÍBEROS. LOS HISTORIADORES CLÁSICOS 

RECOGEN EN PRIMER LUGAR LA RESISTENCIA DE CONTREBIA CARBICA A SU INTEGRACIÓN EN LA CULTURA 

ROMANA LO QUE DIO LUGAR A UN PRIMER CERCO A SUS MURALLAS HACIA EL AÑO 182 ANTES DE CRISTO. MÁS 

TARDE SE VIO INVOLUCRADA EN LAS GUERRAS CIVILES QUE SOSTUVO EL PROCÓNSUL SERTORIO CONTRA LAS 

TROPAS DE POMPEYO. LOS HABITANTES DE CONTREBIA LEALES A LA REPÚBLICA ROMANA SE RESISTIERON 

TAMBIÉN A TOMAR PARTIDO POR LOS REBELDES, POR LO QUE LAS TROPAS DE SERTORIO LA CERCARON HACIA EL 77 

A. C. Y DESPUÉS DE UN LARGO ASEDIO A LA CIUDAD LOS SITIADOS SE RINDIERON. CUENTAN LAS FUENTES CLÁSICAS 

QUE EL PROPIO SERTORIO SE TOMÓ UNA FUERTE VENGANZA Y DESPUÉS DE MASACRAR AL EJÉRCITO DEFENSOR DE 

LA PLAZA DESPLAZÓ A LA POBLACIÓN AL COMPLETO HACIA SERKOBIRIKES (SEGÓBRIGA) INTEGRÁNDOLOS EN 

ÉSTA. LAS TROPAS VENCEDORAS OCUPARON LA ANTIGUA POBLACIÓN Y SE ACANTONARON EN ELLA COMO 

CAMPAMENTO PERMANENTE, LO QUE LES PERMITÍA CONTROLAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SUS ENEMIGOS. 
UNA VEZ TERMINADAS ESTAS GUERRAS, LA CIUDAD FUE ABANDONADA POR LO QUE A PARTIR DE ESTA ÉPOCA YA 

NO SE LA MENCIONA EN LA HISTORIA PASANDO LA FAMA Y EL ESPLENDOR A SU VECINA SEGÓBRIGA, TAN 

IMPORTANTE PARA LOS ROMANOS Y LOS VISIGODOS. CONTREBI EN LA  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA.                                          
EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS FOSOS DE BAYONA , EN V ILLAS V IEJAS, ERA YA CONOCIDO DESDE EL SIGLO 

XIX  EN PARTICULAR POR UNOS HALLAZGOS QUE LLEGARON A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA A TRAVÉS DEL 

OPTENSE BRAULIO GUIJARRO, CORRESPONSAL EN HUETE DE LA CITADA REAL ACADEMIA, QUE SE DETALLAN EN UN 

INFORME RECOGIDO POR WIKIPEDIA REDACTADO EN MARZO DE 1868 POR EL LLAMADO "ANTICUARIO" AURELIO 

FERNÁNDEZ GUERRA. ESTOS OBJETOS FUERON TRES "MEDALLAS" (SIC) ES DECIR MONEDAS DE PLATA CELTIBÉRICAS 

Y DOS OBJETOS DE BRONCE QUE DESCRIBE Y DIBUJA COMO UN PASADOR FIGURANDO CON ELEGANCIA UNA SIERPE Y 

UN TORO DE BRONCE, CON LA COLA ENROSCADA, DIVIDIDO EN DOS PARTES IGUALES, QUE EL REDACTOR CONJETURA, 
CON ACIERTO, QUE PUEDE SER UNA TÉSERA, SÍMBOLO Y TESTIMONIO DE HOSPITALIDAD Y DE AMISTAD. SE EXTIENDE 

EL MIEMBRO DE LA RAH EN  CONJETURAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS, LA MAYOR PARTE DE ELLAS DESACERTADAS 

Y QUE EN TODO CASO HAN SIDO SUPERADAS POR INVESTIGACIONES POSTERIORES; PERO SOSTIENE QUE LOS OBJETOS 

CEDIDOS PODRÍAN PROCEDER DE DOS FAMOSOS DESPOBLADOS: EL DE CABEZA DEL GRIEGO (LO QUE SON HOY LOS 

RESTOS DE LA CIUDAD ROMANO — VISIGODA DE SEGÓBRIGA) Y EL DE LOS FOSOS DE BAYONA.                                                       

CASI UN SIGLO DESPUÉS, EN EL BOLETÍN DE DICHA REAL ACADEMIA 179, DE 1982, SE PUBLICA UN INFORME DE DON 

ANTONIO BLANCO FREIJEIRO QUE DICE ASÍ: POBLADO IBERO — ROMANO DE CUARTO DE BAYONA  

(VILLASVIEJAS, HUETE, CUENCA). DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO — ARTÍSTICO. 
"SITUADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CIGÜELA (SIC POR GIGÜELA), EN LO ALTO DE UN CERRO DE IRREGULAR 

CONTORNO, ESTE ENORME OPPIDUM OCUPA UNA EXTENSIÓN DE 33 HECTÁREAS Y SE HALLA DEFENDIDO EN TODO SU 

PERÍMETRO POR UNA MURALLA Y UN FOSO. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EXHUMADOS EN ÉL INDICAN QUE EL 

APOGEO DE SU EXISTENCIA CORRESPONDE A UNA ÉPOCA PROTOHISTÓRICA, Y QUE SU ABANDONO SE PRODUJO ANTES DE 

LA ROMANIZAACIÓN, COMO ERA DE ESPERAR DE UN POBLADO FORTIFICADO DE TALES DIMENSIONES. QUIENES LO HAN 

ESTUDIADO LO IDENTIFICAN CONJETURALMENTE CON LA CONTREBIA CÁRBICA DE LOS CELTÍBEROS, AUNQUE NO HAN 

FALTADO INTENTOS DE HACERLO CON MUNDO Y CON SEGÓBRIGA. LOS SONDEOS REALIZADOS EN 1978 POR C. MONCÓ Y 

M. BARTELHEMY CONFIRMAN EL INTERÉS DEL YACIMIENTO Y LA FECHA TERMINAL DE SU EXISTENCIA HACIA EL CAMBIO DE 

ERA. DADA SU EVIDENTE IMPORTANCIA Y EL PELIGRO QUE SU INTEGRIDAD CORRE POR OBRA DE LOS ARADOS Y 

AFICIONADOS A LAS EXCAVACIONES, EL ACADÉMICO QUE SUSCRIBE ENTIENDE QUE PROCEDE SU DECLARACIÓN COMO 

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL; PERO LA ACADEMIA RESOLVERÁ LO MÁS OPORTUNO"MADRID, 5 DE OCTUBRE DE 

1981. ANTONIO BLANCO FREIJEIRO. (APROBADO EN JUNTA DE 23 —10 — 81) 

 



HOY EN DÍA, PRINCIPIOS DE 2018, CASI CUARENTA AÑOS DESPUÉS, EL YACIMIENTO SIGUE SIN RECONOCIMIENTO 

OFICIAL Y SUJETO A TODAS LAS INTEMPERANCIAS DE UN OBJETO AL AIRE LIBRE, SIN PROTECCIÓN, HABIENDO 

SUFRIDO DAÑOS, EN ALGÚN SENTIDO, IRREPARABLES.                                                                                                                

EL MUSEO DE CUENCA (ARQUEOLOGIA). EL MUSEO DE CUENCA, ANTIGUO MUSEO ARQUEOLÓGICO 

PROVINCIAL DE CUENCA, PRESENTA UNA VITRINA DEDICADA A V ILLAS V IEJAS, CON ALGUNOS OBJETOS ATRIBUIDOS 

A SU ENTORNO, POR LO QUE TIENE CIERTO MÉRITO AL DESTACAR EL YACIMIENTO CON ENTIDAD PROPIA, PERO EN 

OPINIÓN DEL FIRMANTE DE ESTE ESTUDIO SE NECESITARÍA SU ACTUALIZACIÓN PARA RECOGER:                                                                                 

A) POR UNA PARTE SU IDENTIFICACIÓN CON EL CASTRO CELTIBÉRICO DE CONTREBIA CARBICA, COMO LO HAN 

HECHO CON ROTUNDIDAD LOS MÁS EMINENTES ARQUEÓLOGOS QUE SE HAN DEDICADO AL TEMA. AUNQUE ES 

VERDAD QUE HA HABIDO ALGUNOS QUE TODAVÍA LO IDENTIFICAN CON LA ANTIGUA CIUDAD ROMANA DE ISTONIUM.                                       
B) EXPLICAR Y EXPONER, DE ALGUNA MANERA LOS IMPORTANTES TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO EN EL SIGLO 

XXI,  CUYO DETALLE FIGURA MÁS ADELANTE. SIN EMBARGO UN GRAN MÉRITO DEL MUSEO DE CUENCA FUE EL DE 

IMPULSAR EN 1986 Y 1987 LAS EXCAVACIONES Y ESTUDIOS DIRIGIDOS POR LA ARQUEÓLOGA PILAR MENA MUÑOZ, 
NACIDA EN VALVERDE DE JÚCAR, QUE PROPORCIONARON TANTOS OBJETOS DE INTERÉS AL MUSEO Y QUE HAN 

SERVIDO DE BASE PARA LOS INVESTIGADORES. ESTOS TRABAJOS DIERON LUGAR A UNA APORTACIÓN AL I CONGRESO 

DE HISTORIA DE CASTILLA LA MANCHA DE 1998 CON EL TÍTULO DE "LA CIUDAD DE LOS FOSOS DE BAYONA (HUETE 

CUENCA) DATOS DE LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN)" FIRMADA POR PILAR MENA Y OTROS.                                         

DEBE COMENTARSE A ESTE PROPÓSITO EL ARTÍCULO APARECIDO EN EL DIARIO EL PAÍS CON FECHA 10 DE 

DICIEMBRE DE 1987 CUYO TITULAR ERA "EL SUFRIMIENTO DE EXCAVAR. CAMPESINOS CONTRA ARQUEÓLOGOS 

POR UN YACIMIENTO CELTIBÉRICO EN CUENCA"  EN EL QUE LA CITADA ARQUEÓLOGA SE QUEJABA DE HABER 

RECIBIDO AMENAZAS, ELLA Y SU EQUIPO, POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS PORQUE ESTOS NO 

VEN CON BUENOS OJOS LA INVASIÓN DE SUS CAMPOS, PISANDO SUS SEMBRADOS. ALGUNO DE ESTOS NEGABA 

ESTAS AMENAZAS Y ARGUMENTABA QUE NO RECIBÍA NADA A CAMBIO POR EL ALLANAMIENTO DE SUS 

PROPIEDADES.                                                                                                                                                                                                  

OTRAS INSTITUCIONES.                                                                                                                                                             

SON MUCHAS LAS INSTITUCIONES Y ESTUDIOSOS QUE HAN PUBLICADO TRABAJOS SOBRE EL YACIMIENTO DE LOS 

FOSOS DE BAYONA . DESTACAMOS EN PRIMER LUGAR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA POR LA 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO: "LA CIUDAD ROMANA EN CASTILLA LA MANCHA" COORDINADO POR GREGORIO 

CARRASCO SERRANO EN 2012, DONDE SE ENCUENTRA EL CAPÍTULO "HISTORIA DE DOS CIUDADES" DEL EMINENTE 

ARQUEÓLOGO ALBERTO JOSÉ LORRIO Y EN EL QUE COMPARA LA DOS CIUDADES VECINAS DE CONTREBIA EN SU 

EXISTENCIA DESDE LA PREHISTORIA HASTA EL FINAL DE LA REPÚBLICA ROMANA Y SEGÓBRIGA, CUYO ESPLENDOR 

COMENZÓ AL PRINCIPIO DE NUESTRA ERA Y DURÓ HASTA EL FIN DE LOS VISIGODOS. IGUALMENTE LA CITADA 

UNIVERSIDAD HA PUBLICADO EN 2014 EL LIBRO COLECTIVO "CUENCA: LA HISTORIA EN SUS MONEDAS" 

COORDINADO POR ENRIQUE GOZÁLBES CRAVIOTO Y OTROS EN EL QUE APARECE UN CAPÍTULO ESCRITO POR LUIS 

AMELA , CUYO LARGO TITULO ES "IKALESKEN,  ERKAUIKA,  KONTERBIA KARBIKA  Y OTRAS CECAS DE 

INFLUENCIA EN LA  PROVINCIA DE CUENCA". PUES BIEN EN ESTE TRABAJO SE COMENTA LA IMPORTANCIA 

DE ESTA CECA POR EL HECHO DE QUE ACUÑARA MONEDAS DE PLATA, INDEPENDIENTEMENTE DE VARIAS EMISIONES 

DE BRONCE. LOS EXPERTOS DATAN SUS ACUÑACIONES ENTRE EL SIGLO II  Y EL I  A. DE C.                                                                               

TAMBIÉN EL INVESTIGADOR A. J. LORRIO, MENCIONADO MÁS ARRIBA, LIDERA CON OTROS COMPAÑEROS, ENTRE 

OTROS, LOS SIGUIENTES TRABAJOS: - ELEMENTOS DE UN TALLER DE ORFEBRE EN CONTREBIA CÁRBICA (V ILLAS 

V IEJAS, CUENCA) EN EL MARCO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 2000 — 2001. LOS AUTORES DESTACAN LA 

IMPORTANCIA DE UN TALLER DE ORFEBRE, CASI ÚNICO EN SU ESPECIE EN LA ZONA, EN EL QUE SE DOCUMENTAN POR 

PRIMERA VEZ LA FABRICACIÓN DE JOYAS, ADEMÁS DE ACUÑACIÓN DE MONEDA Y LO QUE HASTA AHORA ES EL 

CONJUNTO FIBULAS (BROCHES Y HEBILLAS) MÁS NUMEROSO RECUPERADO EN UN ENTORNO URBANO, GRACIAS A LA 

EXISTENCIA EN EL MUSEO DE CUENCA, DE MATRICES Y TROQUELES. - DOS NUEVOS CASCOS HISPANO—CALCÍDICOS 

EN CONTEXTO URBANO: LOS OPPIDA CELTIBÉRICOS EN CONTEXTO URBANO: LOS OPPIDA CELTIBÉRICOS DE ARATIS 

(ARANDA DE MONCAYO) Y CONTREBIA CÁRBICA (V ILLAS V IEJAS, CUENCA). ESTUDIO REALIZADO EN EL MARCO 

DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID , EN 2014. LOS HALLAZGOS DE ESTAS PIEZAS Y OTRAS SIMILARES 

CORRESPONDIENTES A UNA TAREA DE RECICLADO DE OTRAS PIEZAS DE BRONCE PREVIAMENTE DESECHADAS, 
PERMITEN DATAR LAS GUERRAS EN LAS QUE SE UTILIZABAN                                                                                   
 LAS FIBULAS (BROCHES, HEBILLAS) DEL OPPIDUM CELTIBÉRICO DE CONTREBIA CARBICA, PUBLICACIÓN RECOGIDA 

EN 2013 POR EL MUSEO CENTRAL ROMANO – GERMÁNICO DE LA CIUDAD ALEMANA DE MAGUNCIA. SE TRATA DE 

UN CATÁLOGO MUY COMPLETO DE LOS OBJETOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, TAN USADOS EN LA ÉPOCA PARA 

SUJETAR, CON ARTE, LAS VESTIMENTAS HUMANAS. LA MAYOR PARTE DE LOS OBJETOS CATALOGADOS Y DESCRITOS 

PROCEDEN DEL MUSEO DE CUENCA, QUE LOS RECIBIÓ A SU VEZ DE EXCAVACIONES IMPULSADA POR ÉL O DE 

DONACIONES MÁS O MENOS ANÓNIMAS.  
VEMOS, PUES, QUE A PARTIR DEL INICIO DEL SIGLO XXI  SE HA PRODUCIDO UNA ECLOSIÓN DE INVESTIGACIONES 

SOBRE CONTREBIA Y SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS, CURIOSAMENTE SIN HABERSE REALIZADO NUEVAS 

EXCAVACIONES. LA, POR TANTAS COSAS ADMIRABLE, FUNDACIÓN HUETE FUTURO, EN COORDINACIÓN CON LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, PROYECTA REALIZAR EN EL CERRO ALVAR FÁÑEZ DE LAS PROXIMIDADES DE LA 

CIUDAD, UNAS PROSPECCIONES CON UNA NUEVA TÉCNICA GEOFÍSICA QUE PERMITE AVERIGUAR LA ESTRUCTURA DEL 



SUBSUELO, TRATANDO DE CONSEGUIR DE FORMA INDIRECTA DATOS SOBRE LA EXISTENCIA DE RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS. ¿LE LLEGARÁ ALGÚN DÍA A LA PEDANÍA MÁS DESCONOCIDA DE SU CIUDAD PODER DESENTRAÑAR 

EL CONTENIDO QUE NOS RESERVA BAJO SU SUELO ACTUAL? 
 
+ EL CONCEJO, JUSTICIA, REGIDORES, CABALLEROS, ESCUDEROS, OFICIALES Y HOMBRES BUENOS DE 
LA CIUDAD DE HUETE, CON LOS DE MONTALVO, SOBRE LA POSESIÓN DE LA ALDEA Y TÉRMINO DE 
VILLAVIEJA (sic). Salamanca, 1487. 10 de noviembre. Valladolid, 1488, mayo.  
 
REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Caja 11, nº 14. Caja 14, nº 12. 
 
Nota: Sentencias de vista y de revista que la confirma, mandando amparar a la Ciudad en su derecho a la 
posesión, jurisdicción y término. Anotado por Mª Antonia VARONA GARCÍA, en CARTAS 
EJECUTORIAS…. Por otras fuentes, se conoce hubo molino. 
 
+ POBLADO IBERO-ROMANO DE CUARTO DE BAYONA (VILLASVIEJAS, HUETE, CUENCA). 
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Boletín. 
 
Nota. Ala letra: SITUADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CIGÜELA, EN LO ALTO DE UN CERRO DE IRREGULAR 

CONTORNO, ESTE ENORME OPPIDUM OCUPA UNA EXTENSIÓN DE 33 HECTÁREAS Y SE HALLA DEFENDIDO EN TODO SU 

PERÍMETRO POR UNA MURALLA Y UN FOSO. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EXHUMADOS EN ÉL INDICAN QUE EL 

APOGEO DE SU EXISTENCIA CORRESPONDE A UNA ÉPOCA PROTOHISTÓRICA, Y QUE SU ABANDONO SE PRODUJO ANTES 

DE LA ROMANIZACIÓN, COMO ERA DE ESPERAR DE UN POBLADO FORTIFICADO DE TALES DIMENSIONES. QUIENES LO 

HAN ESTUDIADO LO IDENTIFICAN CONJETURALMENTE CON LA CONTERBIA CÁRBICA DE LOS CELTÍBEROS, AUNQUE NO 

HAN FALTADO INTENTOS DE HACERLO CON MUNDA Y CON SEGÓBRIGA. LOS SONDEOS REALIZADOS EN 1978 POR C. 
MONCÓ Y M. BARTELHEMY CONFIRMAN EL INTERÉS DEL YACIMIENTO, Y LA FECHA TERMINAL DE SU EXISTENCIA 

HACIA EL CAMBIO DE ERA. DADA SU EVIDENTE IMPORTANCIA Y EL PELIGRO QUE SU INTEGRIDAD CORRE POR OBRA DE 

LOS ARADOS Y AFICIONADOS A LAS EXCAVACIONES, EL ACADÉMICO QUE SUSCRIBE ENTIENDE QUE PROCEDE SU 

DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL; PERO LA ACADEMIA RESOLVERÁ LO MÁS OPORTUNO.» 

MADRID, 5 DE OCTUBRE DE 1881. ANTONIO BLANCO FREIJEIRO. (APROBADO EN JUNTA DE 23-10-81.). Sobre el foso, 
véase entrada  Juan Manuel ABASCAL y Rosario CEBRÍAN, en este apartado. 
 
+ CUEVA DE JUAN FERNÁNDEZ. 
 
Nota. Dada a conocer al público en Cuenca por la directora provincial de Educación en julio de 2017, con 
cavidad que según los espeleólogos puede alcanzar los 8.000 metros. Se le ha dado el nombre de su 
compañero, profesor del Campus universitario, natural de Huete y fallecido recientemente.  
 
+ Rafael GRAS. Pilar MENA MUÑOZ. Fernando VELASCO STEIGRAD. 
 
- LA CIUDAD DE FOSOS DE BAYONA (CUENCA). INICIOS DE LA ROMANIZACIÓN. 
 
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA. Año V. Número 36. Madrid 1984. 
 
Nota; Sobre el tema, véase oficios y expedientes en los que se solicitan informes sobre varios objetos y 
monedas encontrados por Braulio Guijarro, que dona a la Real Academia de la Historia. Téseras latinas y 
monedas celtibéricas de su ceca. Año 1861. Gabinete de Antigüedades. Real Academia de la Historia.  
 
+ M. C. HERNÁNDEZ. M.E. CÁMARA 
 
- ESTUDIOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO REALIZADOS EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
DE FOSOS DE BAYONA Y DE LA HINOJOSA.  
 
REVISTA DE GEOFÍSICA Número 42. Año 1986. 
 
Nota; Sobre el tema, R. GRAS. P. MENA. F. VELASCO. María Encarnación CÁMARA. María del Carmen 
HERNÁNDEZ. en APLICACIÓN DE ALGUNOS MÉTODOS GEOFÍSICOS (ELÉCTRICO, 
MAGNÉTICO Y GRAVIMÉTRICO) EN FOSOS DE BAYONA (HUETE, CUENCA).  
JORNADAS SOBRE TELEDETECCIÓN Y GEOFÍSICA APLICADAS A LA ARQUEOLOGÍA. MADRID, 7-10 
DE MAYO DE 1986. MÉRIDA, 1-3 DE OCTUBRE DE 1987. Año 1992. 
 
+ Véansde también entradas Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel ABASCAL y Rosario 
CEBRÍAN, Antonio ALMAGRO GORBEA y Martín ALMAGRO GORBEA, Martín ALMAGRO 
BASCH, Manuel ARLANDI RODRÍGUEZ, ARQUEOLOGÍA, CERRO DE ALVAR FAÑEZ en R. 
CASTELO, Don Miguel CORTÉS y LÓPEZ, Dimas FERNÁNDEZ  GALIANO, C. GÓNZALEZ 
ZAMORA, ----------------------------------------- 
 
 



* VILLANUEVA DE LA SECA  
 
Nota: Véase entrada Mateo LÓPEZ en este apartado. 
 

* VORRUCALES.  
 
Nota: Dehesa citada en anterior párrafo HUETE, CATASTRO... ¿Burnecales, Borrucales?, entre Huete y 
Garcinarro donde se dio la batalla entre don Fernando de Castro y el conde Manrique de Lara en 1164. 
Por otras fuentes se conoce que en sus cercanías, paraje de La Cava, se conserva en excelente estado un 
poblado íbero de grandes dimensiones. Utilizado también por los romanos y por eremitas visigodos.   
 
& PRIVILEGIOS DE LA CIUDAD Y SU TIERRA. 
 
* SANCHEZ DE ARRIBA, citando a Encina, ambos con entrada en este apartado. A la vista de otras 
fuentes y de los documentos originales, contiene numerosos errores. Hace memoria de los de Alfonso IX, 
(así, siguiendo autores cuando se refieren al VIII) eximiendo de pechos cono si fueran hijosdalgo a los 
moradores con casa abierta que tuvieran caballo. Confirmado por la reina Catalina, que era señora de 
Huete, y don Enrique, en 1406 y 1407. Voto en Cortes cuando las convocadas por el matrimonio de doña 
Berengüela con don Conrado, y en las de Enrique III. Tratamiento de MUY (sic, no corresponde) Noble y 
Leal. De no poderse enajenar de la Corona. A las mujeres de los caballeros el concedido a las de Segovia 
en 1294. Libre de alojamientos y de dar bagajes a milicias algunas, y si fuere por servicio del Rey, se ha 
de consultar a sus procuradores. Hace pleito homenaje al Reyes. No puede darse tormento a vecino sin 
asistencia de dos regidores diputados, que celen no se exceda el Juez. No tienen jurisdicción los alcaldes 
de sacas ni sus oficiales. Los vecinos no pagan bagajes en el puente de Auñón, en el Tajo, por con 
concordia con Auñón. La dehesa de Pozas en los baños de Sacedón, que es de la Ciudad, se destina para 
ornato de las fuentes por Carlos V. La fiesta de San Agustín se celebra con un toro y se dan pan a los 
pobres para guarda de panes y viñas, confirmado por Carlos V. En la de la Concepción se gastan tres mil 
mrs. al año, confirmada por la reina doña Juana. Las suertes de caballeros se echan el día de Sn. Miguel, y 
a quien toca la de procurador debería tener y mantener armas, caballo y casa abierta, es de mucha honra. 
Les dan de los propios dos mil mrs., y de los diezmos que pertenecen al Obispo siete cahíces de pan, y a 
todos una comida, por ejecutoria de la reina doña Juan del 4 de abril de 1490 (sic, no reinaba). Correr seis 
toros cada año, dos por Pascua del Espíritu Santo, dos para San Juan y dos por el Corpus, por Provisión de 
doña Juana del 20 de octubre de 1512, Vender vino a foro sin licencia de la justicia ordinaria. Los molinos 
del Reatillo, que llaman Cauda, no pueden impedir el riego de las huertas. Mercado franco los lunes, por 
privilegio del 23 de diciembre de 1675. Los de años anteriores figuran en los de Alcocer. Felipe III 
concedió en San Lorenzo el 25 de agosto de 1618 que las apelaciones de las villas del partido viniesen al 
Alcalde Mayor o Corregidor, y a los vecinos de sus pueblos y mercado franco de los lunes someterse a su 
juzgado, Que no se acrecienten los oficios perpetuos ni el número de escribanos, concedido el 15 de mayo 
de 1629,  Los Reyes ejecutoriaron en 1481 sobre que los escribanos fueran naturales de la Ciudad. Por 
turno un alguacil mayor, con visita de montes, prender, penar, formar sumarios, librar despacho en causa 
ejecutiva y otras acciones. Y un procurador de sexmos y lugares con voz y voto en el Ayuntamiento. 
Añade que en la escribanía de Gómez Moraga se citan: Carta del Rey para que Luis Carrillo derribase la 
fortaleza de Anguix. Del Rey don Juan sobre que no SEAN SACADOS LOS VECINOS DE LA CIUDAD Y SU TIERRA A 

LA CORTE DEL REY NI A LA CHANCILLERÍA . Sin más, debe referirse a que no fueran obligados a testificar en 
procesos judiciales fuera de Huete. Que no paguen servicios los ganados que anduvieran en su tierra. 
Sobre como deberán pacer sus ganados en el término de Alcazar. Que no hubiese alcalde ni justicia sin 
elección del Concejo. Del rey don Alonso sobre los que moran en las aldeas se excusan de pechar por 
guisados de caballo. OTRO de como habían de ser regidores los vecinos de Huete. Confirmación de la 
compra de Alcazar. Merced del rey don Sancho al mariscal Payo de Garcinaharro, y el truque que hizo dn. 
Payo con el Príncipe. Confirmación de la heredad de Lovinilla, QUE ENTRÓ EN ELLA PERO HERNZ. DE STª 

CRUZ. Carta del rey don Enrique el viejo para que envíen procuradores a las Cortes. Del rey don Enrique 
para confirmación de los nueve regidores.  
 
* José Antonio ALMONACID  
 
+El Qhajal…, con entrada en este apartado. De 1379, sobre exención a sus vecinos de portazgos, peajes y 
otras cargas.           
 
 
 
 



& PUTERÍA. 
   
* Documento del año 1508 sobre las calles que fueron tapiadas para recato de monjes y mujeres, por 
conducir a la putería vieja.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA, procedente del Eclesiástico de Huete. 
 
 
& REYES, INFANTES y PRÍNCIPES. Con estancia o relación con Huete.  
 
* Condesa doña Beatriz de SABOYA. 
 
Nota: Mujer del infante don Manuel, hijo de Fernando III de Castilla, quizá señor de Huete en tenencia, 
cuya estancia se documenta por comunicación a Elche del ocho de febrero de 1284. Viuda entonces, vivía 
en Huete desde al menos el mes anterior. Padres de don Juan MANUEL, con entrada en este apartado por 
estar  muy relacionado con Huete. 
 
* ALFONSO VI, VII y VIII DE CASTILLA 
 
+ Jaime BLEDA 
 
-  CORONICA (sic) DE LOS MOROS DE ESPAÑA. Valencia, 1618. 
 
Nota: Tratando de la campañas de Alfonso VI de León, luego también de Castilla y Galicia, contra los 
almorávides y aliados de las Taifas  en los años de 1079: ENOJADO DE VER LO Q. LOS TOLEDANOS HAZIAN CON 

IAHAYA , Y EL POCO CASO Q. AVIÂ HECHO Â SUS RUEGOS ENTRO CÔ SU EXERCITO EN EL REYNO D. TOLEDO, Y CERCÂDO 

LA CIUDAD DE HUETE, LA ENTRO POR FUERÇA, Y LA FORTALECIO, Y PASSO A TOLEDO, Y CERCÓ AQUELLA CIUDAD: 
MAS VIENDO, QUE LOS CIUDADANOS NO SE LA QUERIAN DAR, Y QUE ERA POR DEMAS PENSAR DE TOMARLA POR 

FUERÇA, ALÇO EL CERCO, Y DESTRUYENDO TODA AQUELLA TIERRA CIRCUMVEZINA, SE BOLVIO A HUETE, Y AQUEL 

MISMO AÑO GANÓ TODOS LOS LUGARES QUE AY ENTRE HUETE Y SIGUENÇA, Y SE FUE A INVERNAR A NAJERA. De 
entonces fueron las conocidas correrías por la comarca de Alvar Fañez, sobrino del Cid, y de su texto se 
infiere que Huete fue cristiana desde entonces. Y por otras fuentes que se perdió y ganó luego por algún 
tiempo hasta que en el de Alfonso VII volvió a posesión Castilla definitivamente, en 1150. En 1156 fue la 
donación de Pareja al obispo de Sigüenza don Pedro de Leucata. Sitúa en 1087, equivocando la fecha pues 
fue en 1090 o 1091, el casamiento de Alfonso VI con Zayda, hija del rey de Sevilla, que recibió en dote 
entre otros los castillos de Cuenca, Huete, Ocaña, Uclés, Mora, Valera, Consuegra, Alarcón, y 
Amasatrigo,  cercano a Olmedilla del Campo, Carrascosa del Campo y Huete, que se tiene más por 
nominal que por dominio efectivo, sin que se conozca a ciencia cierta que ocurrió con los lugares de 
Huete y su comarca. Que luego, al menos algunos de ellos, quedaron de nuevo en poder ismaelita, ¿como 
resultado de la derrota de Uclés en 1108?, hasta mediados de ese siglo XII, cuando reinaba Alfonso VII. 
Durante el de su nieto Alfonso VIII, en 1172 y siendo de Castilla FUE DESCERCADA HUETE; PORQUE AL 

TIEMPO QUE IUCEPH CORRÍA TODAS ESTAS TIERRAS, LOS CHRISTIANOS SE JUNTAVAN, Y AVIÊNDO VENIDO MUCHAS 

GENTES DE GASCUÑA, DE BEARN, CUYO CONDE ERA DE LA ILUSTRISIMA CASA DE MONCADA, TAN CONTRARIA A LOS 

MOROS, Y DE OTRAS PARTES, FUERON A SOCORRER A HUETE, Y EL REY IUCEPH NO LOS ESPERO, Y RETIRÁNDOSE AL 

REYNO DE MURCIA, SE ACABO DE APODERAR DEL ESTE MISMO AÑO. Que en febrero de 1213, después de la 
batalla de las Navas, fue con las gentes de Huete, Cuenca y Uclés sobre Alcalá de Bençayde y el castillo 
de Locubin, o de las Cuevas. Y también con Fernando III sobre Valencia, volviendo A SUS TIERRAS 

VICTORIOSOS CON GRÂDE CAVALGADA DE CATIVOS, GANADOS, Y OTRAS COSAS. Que hay que fechar sobre 1223, y 
que no pareció bien al rey don Jaime de Aragón, pues ERAN DE SU CONQUISTA, LA QUAL EL PENSABA HACER. Es 
de notar que la fecha de 1079, 1080 para otros autores, puede ser la de la primera reconquista de Huete, y 
que no obstante figure en la década posterior como plaza del rey de Sevilla cuando el casamiento de su 
hija Zayda con Alfonso VI, podría considerarse más nominal que efectiva como se ha dicho, incluida en la 
dote para terminar con sus derechos de pretensión. Otros autores añaden que por 1110 señoreó la comarca 
Álvar Fáñez en nombre del Rey por cesión del moro de Toledo, y que El Cid su pariente realizó 
incursiones. Mahometana luego hasta la repoblación de Alfonso VII el Emperador en1150, algún autor 
señala fue en 1157, cuando se conquistó Huete, manteniéndose en adelante en el reino de Castilla, pues es 
seguro pertenecía a los cristianos con anterioridad al año 1164, cuando la batalla en Gacinarro entre los 
Castro y los Lara, al asedio almohade de 1172 y a la conquista de Cuenca en 1177, apoyada en la fortaleza 
de Huete. También acierta haciendo a los condes del Bearne, vizcondes en realidad, de la casa de 
Montcada, pues en esos años era consorte de su titular doña María el catalán Guillermo de Montcada. El 
estado quedó en su  descendencia, y utilizaron por armas sobre campo de oro dos vacas, ¿por bueyes? de 
gules en palo con collares y esquilas de plata. Quizá a los que se refieren los vecinos de Gascueña, muy 
cerca de Huete, en su dicho NO PERMITEN NUESTRAS LEYES HIDALGOS, FRAILES NI BUEYES, como oposición al 



señorío de quienes fueron sus fundadores, los gascones que se dice acompañaron a los Condes, vecinos de 
los bearneses. Pudieran ser esos años de 1079 los de la fundación o última repoblación de Gascueña, y de 
ellos el nombre. De allí fue natural doña Rosa Cano y Olmedilla, de la familia del teólogo taranconero 
Melchor Cano y madre del dramaturgo y poeta del siglo XVIII don Ramón de la Cruz. Son de interés por 
sus citas a Huete las novelas históricas de José Luis Corral en El Cid, 2011, y de Antonio Pérez Henares 
en La tierra de Alvar Fañez, 2014, y El rey pequeño, 2016, como llamaban los moros a Alfonso VIII por 
ser menor de edad. Presentada por el autor en el salón de actos del ayuntamiento el 9  de mayo de 2017       
 
* ALFONSO VIII DE CASTILLA 
 
Nota: Es de interés Mateu Ibars en Notas para el estudio del itinerario de Alfonso VIII. Diputación Foral 
de Álava, 1985. También, DESERTA OPTAE REPLEVIT GENTIBUS en Rebus hispaniae, perfeccionando el alfoz 
que había formado Alfonso VII tras la conquista. Está documentado que las milicias de la villa 
participaron en diversas campañas: Reconquista de Cuenca en 1177, llegando el Rey desde Huete. Asedio 
de Requena en 1212. Sitios y defensa de Vilches bajo el mando de don Gonzalo Núñez y don Martín 
Núñez en septiembre del mismo, después de la batalla de las Navas de Tolosa, a la que asistió formando 
en la vanguardia de Núñez de Haro. Cuevas de Agranden y Alcalá en 1213.Y racias camino de Murcia en 
1225 con Álvaro Téllez, sobre las que Ambrosio Bici y otos autores escribieron en Historia política del 
imperio Almohade, Granada, 2000, que con los enviados por los concejos de de Alarcón Cuenca y Moya 
arrasaron alquerías, tomando muchos cautivos y produciendo más de cuatro mil bajas. Algún autor supone 
que a la repoblación de la tierra de Huete pudieron acudir gentes de Inglaterra, la Aquitania y Gascuña, 
vasallos de la casa y familia de su mujer Leonor de Plantagenet desde 1170. Condesa de Gascuña por dote 
matrimonial e hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Poitiers, duquesa propietaria de Aquitania y 
Guyena, condesa de Gascuña.       
 
+  PRIVILEGIO RODADO CONCEDIENDO EL LUGAR DE RUS (en Cuenca), A PELAYO PELAEZ Y DEMÁS 
QUE SE DICEN. Huete, cinco de julio de la era de 1249. Año 1211.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Ms. 13.124. A la letra por Diego Torrente en Documentos para la historia de San 
Clemente. Madrid, 1975. Tomo I. Con la reina Leonor y sus hijos Fernando y Enrique, luego rey Enrique I en 1214. 
 
+ Francisco CERDÁ Y RICO 
 
- MEMORIAS HISTORICAS DE LA VIDA Y ACCIONES DEL REY D. ALFONSO EL NOBLE, OCTAVO DEL 
NOMBRE, RECOGIDAS POR EL MARQUÉS DE MONDEXAR, E ILUSTRADAS CON NOTAS Y APENDICES POR 
D. [ ],… Madrid, 1783. 
 
Nota. A la letra: CAPÍTULO XIII.  BATALLA DE HUETE ENTRE LARAS Y CASTROS, Y MUERTE DEL CONDE D. 
MANRIQUE EN ELLA. Al margen, A.C. 1164. Advierte, documentándolo, que el suceso corresponde a ese 
año, era de 1202 y no al de 1166 como se ve en muchos autores. A la letra: CON LA MUERTE DEL CONDE, QUE 

HABÍA LLEVADO CONSIGO AL REY, Y DEXANDOLE EN GARCINARRO, LUGAR DISTANTE DOS LEGUAS DE HUETE, Á CUYA 

VISTA SE DIO ESTA BATALLA, DESCAECIÓ SU GENTE... . El relato es similar al de Juan de MARIANA, Pedro de 
MEDINA, y Diego RODRÍGUEZ DE ALMELA, recogidos en este apartado. Capítulo XXV. Año 1172 
A. C. Merced del Rey a la orden de Calatrava, y guerra que hizo á los moros de Huete y su tierra. Capítulo 
LVI. Capitulaciones matrimoniales entre la infanta Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla, y 
Conrado de Suavia, hijo del emperador Federico. A cuyo otorgamiento en 1188 durante las Cortes acudió 
Huete con otras localidades del Reino. Capítulo LXV. Cita los cercos del rey de los almohades Juseph 
contra Toledo, Madrid, Alcalá, Huete, Cuenca y Uclés, en 1196. Sobre el tema, José Fradejas Lebrero en 
Más de mil y un cuentos del siglo de oro. Madrid, 2008. Y Luis Panadero Delgado en La espuela de Dios, 
Canadá, 1978. Historia novelada sobre las campañas de Alfonso VIII, recordando su estancia en Huete 
durante las navidades de 1176 y salida hacia Cuenca el día después de Reyes para lograr su conquista. 
También la batalla entre Huete y Garcinarro, paraje de los Burrucales, ¿Vurrocales? el año 1164 entre don 
Fernando Ruiz de Castro, tenente de Huete por Alfonso VIII, menor de edad, y don Manrique de Lara, 
estando el Rey en Garcinarro bajo su tutoría por menor de edad, allí fallecido y como don Nuño de Lara 
llevó su cadáver al castillo de Zurita tras la derrota. YLa Cerca.com, que en noticia del cuatro de octubre 
de 2014 recoge la firma en el anterior mes de mayo de un protocolo de adhesión entre las poblaciones de 
Cuenca, Huete, Soria, Alarcón, Uclés, Alcaraz y Gutierre – Muñoz, CIUDADES ALFONSÍES, para 
conmemorar el octavo centenario de la muerte de Alfonso VIII. Organizados por el ayuntamiento de 
Cuenca y el Instituto de Estudios Conquenses, del que es vocal el optense José Antonio Almonacid 
Clavería, se celebrarán diversos actos el día cuatro de octubre. Es de interés conocer que a Castro se le 
apodó el castellano en el reino de León y el leonés en el de Castilla. Respecto de Huete, también en 



entradas José Antonio ALMONACID CLAVERÍA, Julio GONZÁLEZ y Diego RODRÍGUEZ DE 
ALMELA, en este apartado. Burrocales, Vorrucales en el catrastro de Única Contribución, dehesa de su 
término con superficie de 10.760 almudes.  
 
* ALFONSO X DE CASTILLA. 
 
Nota.  Véase también entrada CLERO, en este apartado. De la estancia de Alfonso X en Huete hay 
constancia en 1258 cuando confirma privileios a la orden de Calatrava, por la crónica de su reinado, 
yendo desde Alcaraz a Burgos en 1272, antes y después de ir y de volver de Cuenca, inmediata a la guerra 
que declaró al rey de Granada y rebelión de los nobles, y en 1276 desde Valencia, año en que escribe a su 
concejo, y a los de Cuenca, Alarcón y Moya, para que acudan al socorro del reino de Murcia. De la 
primera se conoce un privilegio al monasterio de San Salvador de OAA, ocho de julio de 1272, y 
concesión de un mercado en cada martes, sábado, nueve de julio de 1272. Recogidas por Juan del Álamo 
en Colección diplomática de San Salvador de OAA (822-1284). Madrid, 1950. Respecto de su crónica, 
según manuscrito II/2.777 de la biblioteca del Palacio Real, Madrid, edición de Manuel González 
Jiménez, Murcia, 1999, hay entre otras noticia de su pasó por Huete el dicho ocho de julio de 1272, 
volviendo de Murcia a Castilla. También carta que envió a los cabecillas de la rebelión del Reino, que cita 
Antonio Ballesteros Baretta en Alfonso X el Sabio, edición de 1963. El Boletín de la Real Academia de la 
Historia,  Itinerario de Alfonso X…, cita un privilegio rodado del archivo municipal de Huete fechado el  
18 de diciembre de 1254 en Burgos, confirmando otro de San Fernando a Huete. No parece se conserve. 

Es también de interés: Prinilegio por el que exime a la villa de Salinas de Añana de pagar portazgo en 
todo el Reino, excepto en Toledo, Sevilla y Murcia. Huete. Era de 1311. 10 de julio. Año 1273. Archivo 
municipal de Salinas de Añana. 
 
* ALFONSO XI DE CASTILLA.  
 
Nota: No obstante falte documentación para asegurar su estancia, es de interés por la concesión de lugares 
de la tierra de Huete como señoríos jurisdiccionales a particulares. Anguix y Villarejo de la Peñuela  a 
Alfón Martínez de Huete en  1328, con entrada en apartado 4º. La Ventosa a Alonso Ruiz de Sandoval 
en 1340, con entrada en José María ÁLVAREZ DE TOLEDO. Conde de La Ventosa, en este. Ambos con 
descendencia y vecindad en la Ciudad. Y Escamilla, hoy en la provincia de Guadalajara, a Iñigo López de 
Orozco en 1344, cuyos pechos y derechos eran por entonces del citado Alfón Martínez de Huete, a quien 
se los compró el Rey para proceder a esta nueva concesión. Está documentado por la crónica de Alfonso 
XI la presencia de milicias del concejo de Huete en las campañas de 1337 y posteriores contra los moros 
de Andalucía, en las que se incluye el sitio de Algeciras.  
 
* Infante don ALFONSO DE CASTILLA. Señor de Huete. 
 
Nota: Alfonso XII de Castilla para sus partidarios. No obstante falte documentación para asegurar su 
estancia, es de interés la siguiente por haber sido señor de Huete.  
 
+ Testamento de Juan II de Castilla.  
 
Nota: Manda a su hijo [ ] por juro de heredad y mayorazgo la ciudad de Huete y otros lugares. 
 
+ Disposiciones de Enrique IV de Castilla. 
 
- ASIENTO ENTRE ENRIQUE IV Y LOS GRANDES DEL REINO ESTIPULANDO: QUE SEA JURADO 
HEREDERO DEL REINO SU HERMANO DON ALFONSO; QUE SE DÉ A ÉSTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CABALLERÍA DE SANTIAGO; QUE TENGA LAS VILLAS DE HUETE, SEPÚLVEDA, PORTILLO, ESCALONA Y 
MAQUEDA. Sin lugar. 1464, 11, 30.  
 
- ENRIQUE IV RATIFICANDO LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA DE JUAN II POR LA QUE HACE MERCED 
AL INFANTE DON ALFONSO, DE LA CIUDAD DE HUETE, SU CASTILLO Y FORTALEZA, Y MANDA A LOPE 
DE ACUÑA, SU ALCAIDE, QUE LE ENTREGUE EL CASTILLO. Cabezón, 1464, 12, 5.  
 
- PODER DE JUAN PACHECO 
 
Nota: Como tutor del infante don Alfonso a Lope de Acuña para que tome en su nombre posesión de 
Huete y su fortaleza según ordenanza del Rey, Sin lugar. 1464, 12, 6.   
 

Las tres escrituras anteriores en ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Nobleza. Signatura: 
Frías; C.15, D.3. C.10, D. 23. C.16, D.13. 
 
 



* ALFONSO XIII DE ESPAÑA 
 
+ Veáse también párrafo JUZGADO en esta entrada. Y TREN 
 
+ LA ÉPOCA. Madrid. 3 de mayo de 1905. 
 
Nota: Recogido en su entrada en este apartado.Viaje en tren de Madrid a Cuenca y vuelta el día tres de 
mayo de 1905, con parada en la estación de Huete a la ida y a la vuelta por la tarde. A la letra, EN HUETE SE 

HABÍA LEVANTADO UNA TRIBUNA , OCUPADA POR LOS ELEMENTOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL PUEBLO, QUE NO CESABAN 

DE APLAUDIR Y ACLAMAR AL REY. PRECIOSAS SEÑORITAS, CON MANTILLA , ARROJARON Á SU MAJESTAD INFINIDAD 

DE FLORES. EL REY MOSTRÁBASE MUY SATISFECHO. La correspondencia de España, del jueves 4, recoge llegó 
a las once y cincuenta y tres minutos, ADVERTIDO CON REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y DISPAROS DE BOMBAS 

Y COHETES. El conde de San Luís, gobernador de Madrid, hizo la presentación de autoridades, y desde la 
tribuna levantada por el partido liberal conservador HERMOSAS Y ELEGANTES DAMAS lanzaron flores y 
soltaron palomas. Al  regreso, a las cuatro y veinte, departió a.m. con los presentes en la estación, 
partiendo a las cuatro y media.  
 
* CARLOS I de CASTILLA, de..,  emperador Carlos V, y doña Juana su madre, reina de Castilla, de…. 
 
Nota: Sin asistencia conocida, es de interés entrada LAS POZAS. De entre los lugares de Huete que separó 
de su jurisdicción para que fueran villas y la tuvieran civil y criminal por sí: Albendea, Carrascosa, luego 
del Campo, y Torrejoncillo en 1537. Barajas en 1553 bajo servicio de 52.000 reales, señorío particular en 
el siglo XVII. Sacedón en 1553. Alcázar del Rey, antes de Huete, en el mismo, ¿1555?. Huelves, para 
algún autor en 1555, vendida con su jurisdicción civil y criminal al optense don Marco de Parada por 
Felipe II en 1559.  
 
* CARLOS III de ESPAÑA  
 
+ Francisco COSTA NAVARRO 
 
- PARADOJA PHYLO-MATHEMATICO-MORAL ORACION FÚNEBRE ENCOMIASTICA, QUE EN LAS HONRAS 
Á LA GLORIOSA MEMORIA DE NUESTRA DIFUNTA REYNA DE ESPAÑA, DOÑA MARIA AMELIA DE 
SAXONIA: CELEBRADAS EN LA PARROQUIAL DEL Sr. S. PEDRO Á EXPENSAS DE LA ILUSTRE Y ANTIGUA 
CIUDAD DE HUETE, DÍA DIEZ Y SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 1760. DIXO EL M. R. P. Fr. [ ], COLEGIAL 
DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MURCIA, LECTOR JUBILADO, EX-DEFINIDOR, 
GUARDIAN QUE FUÉ DE MURCIA, ÁLCAZAR, Y AL PRESENTE DE DICHA CIUDAD DE HUETE.  Murcia, 
1762. 
 
Nota: Con error en Amelia por Amalia. Cita su castillo llamándole de Luna en las páginas 1ª y 2ª.  
 
* ENRIQUE I DE CASTILLA. 
 
+ D. Dionisio S. DE ALDAMA.  
 
- HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA. Tomo III, Madrid, 1861.  
 
Nota: Cita carta que escribió desde Huete a su hermana Berenguela, tutora que había sido, quejándose del 
mal comportamiento y acciones de don Álvaro Ñúñez de Lara, su tutor. ¿De 1216? 
 
* ENRIQUE II DE CASTILLA.   
 
Nota: No obstante falte documentación para asegurar su estancia, es de interés por haber hecho merced de 
la villa y su tierra a Pedro BOYL o Boil, con entrada en este apartado.   
 
* ENRIQUE III DE CASTILLA.  
  
+ CATALINA de Lancaster. Reina de Castilla por matrimonio. 
 
Nota: Señora de Huete en 1394  por muerte de su madre la infanta doña Constanza de Castilla, anotada en 
párrafo de Juan I de Castilla. Confirmó sus privilegios en el monasterio de la Merced ante los 
representantes del Concejo, que hicieron pleito homenaje reconociéndola como señora. Asistieron Gómez 
carrillo, alcalde mayor por ella, alcaide mayor de los hijosdalgo, Pedro Carrillo y otros vecinos. Archivo 
Histórico Provincial de Cuenca, Desamortización, legajo 538. Se conocen actividades administrativas, 
planta de oficios municipales y concesión de dehesas para Propios con ordenanzas. Véanse también 
entradas de Ana ECHEVARRÍA y de  HUETE, y párrafo ACTAS MUNICIPALES, en Otros archivos y 
Citadas por Sanchez de Arriba, recogidas con anterioridad. Sobre posesión, véase entrada 
ALCANTARILLA, en este apartado. Es de interés ARTE Y ARCHIVOS, Blog de José Luis García 
Martínez, autor con entrada en este apartado, 24 de julio se 2017. 
 



* ENRIQUE IV DE CASTILLA 
 
Nota: Concedió título de duque de Huete a Lope VÁZQUEZ DE ACUÑA, con entrada en este apartado. 
Véanse también párrafos de Infante don ALFONSO DE CASTILLA  y de ISABEL l de CASTILLA. 
 
* FELIPE II DE ESPAÑA. 
 
- REAL CÉDULA AUTÓGRAFA para que el lugar de La Peraleja, aldea de Huete, pueda tomar censo 
sobre sus propios para comprar PAN, (por trigo), y hacer pósito. Archivo Municipal de Huete. Sección 
Protocolos. Escribanía de Fernán Gómez, año 1577, folio 141. 
 
- REAL CÉDULA AUTÓGRAFA para que la villa de Pineda pueda tomar a censo 500 ducados para 
abastecer su pósito. Los recibe del clérigo don Gaspar de Inestrosa, vecino de Huete. San Lorenzo, uno   
de septiembre de 1590. Idem. Alejo Ramírez. Volumen de 1589 a 1593.   
 
- REAL CÉDULA AUTÓGRAFA para que la villa de Olmeda de la Cuesta pueda tomar a censo 300 
ducados y fundar pósito. Idem. Pedro Álvarez, 1591.  
 
- REAL CÉDULA AUTÓGRAFA para que el Concejo trate sobre el consumo de oficios y pueda reunir a 
los vecinos. Idem, Sebastián Torres. Toledo 28 de julio de 1596. Volumen de 1595 a 1597, folio 121.  
 
* FELIPE III DE ESPAÑA. 
 
Nota: Separó en 1601 la aldea de La Peraleja de la jurisdicción de Huete para que la tuviera sobre sí como 
villa. Sobre el tema, véase entrada Manuel DANVILA 
 
+  REAL CÉDULA AUTÓGRAFA para que el alcalde mayor de Huete trate con el concejo de Alcázar 
sobre el consumo de regimientos y alferazgo perpetuos. Valencia, 22 de Febrero de 1599. Idem. Pedro 
Álvarez, año 1599. 
 
+ REAL CÉDULA AUTÓGRAFA sobre que se pueda tomar a censo 2.000 ducados para abastecer la 
carnicería. Valladolid, 14 de agostote 1600. Idem. Sebastián Torres, años 1600 a 1602. 
 
+ ESTANCIA EN 1604.  
 
Nota: Véanse entradas de Fray Gregorio MANUEL, Don Alonso MÉNDEZ DE PARADA, Licenciado 
Baltasar PORREÑO y Ermita de SAN SEBASTIÁN. Las cuatro en este apartado.   
* FELIPE IV DE ESPAÑA. 
 
+ Sobre hechos ocurridos con anterioridad,  véanse Actas de sesiones municipales del 22 de abril de 1751 
y 27 de marzo de 1786, en esta entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 
* FERNANDO III DE CASTILLA 
 
Nota: Documentada por la confirmación de sus privilegios a la orden de Calatrava el 16 de abril de 1220, 
confirmando al tiempo su fuero a los optenses. Otra del doce de diciembre de la era de 1259, año 1221, 
sobre que el concejo de Huete respetara las dehesas que los FRATRES del Hospital (orden llamada de Malta 
más tarde) poseían en el término de Santa María de Poyos. Es de interés, pues a esa encomienda, lugar 
muy próximo a Huete, perteneció el priorato optense de San Gil. También por la carta de pago que 
despachó el día siete de octubre de 1226 en favor del arzobispo de Toledo, según manuscrito de la 
Biblioteca Nacional, número 11.172. Sobre el tema, véanse entradas ALFONSO VIII y Enrique 
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, en este apartado. 
 
* FERNANDO IV DE CASTILLA 
 
Nota: Gerónymo Çurita en Los cinco libros primeros de la primera parte de los anales de Aragon, con 
permiso de edición de 1585, recoge en el libro V, cuando trata de Jaime II y año 1301, que por Navidad 
residía en Lorca, y que en enero siguiente EL REY DON FERNADO ESTAVA EN HUETE, Y AMENAZABA , QUE AVIA DE 

ENTRAR CONTRA LAS FRONTERAS DE ARAGON.     
 
* FERNANDO V DE CASTILLA. EL CATÓLICO. II de Aragón. 
 
Nota: Con seguridad pero en año desconocido. Quizá en octubre de 1479 durante su viaje de Cuenca a 
Toledo, o en cualquiera cercano y anterior al de 1500 encontrándose en Alcalá de Henares. Recibido bajo 
palio que portaban los hijosdalgo según nota 66 de FRAY AMBROSIO MONTESINO POETA RENACENTISTA 
Y PREDICADOR DE LOS REYES CATÓLICOS, cuando se trata sobre su hermano Alonso López del Monte. 
Recogido en entrada Manuel de PARADA y LUCA DE TENA,  
 



* FERNANDO VII DE ESPAÑA 
 
Nota: Sobre sus visitas véanse entradas Vicente de CADENAS Y VICENT. Jesús María MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ. Y Manuel de PARADA y LUCA DE TENA, en este apartado. Y Noticia del 13/08/1816, nº 
100, en el 3º. Primera, repetida al menos en 1824 y 1826, con entradas en esta Bibliografía. 
 
* ISABEL I de CASTILLA. LA CATÓLICA. Señora de Huete. 
 
Nota: No obstante falte documentación para asegurar su estancia, es de interés la siguiente:  
 
 +  PACTO DE LOS TOROS DE GUISANDO ENTRE ENRIQUE IV Y SU HERMANA LA INFANTA HEREDERA. 18 
de septiembre de 1468. 
   
Nota: El Rey concede a su hermana Isabel el principado de Asturias y varias poblaciones. Entre ellas la 
ciudad de Huete con su fortaleza, jurisdicción alta y baja, civil y criminal, rentas y derechos.  
+ PROVISIÓN DE ISABEL I A JUAN DE VELASCO, PRIOR DE VÉLEZ, (UCLÉS), Y AL DOCTOR ALONSO 
DÍAZ DE MONTALBO, AMBOS DE SU CONSEJO, ORDENANDO RESTITUIR A SU VASALLO LOPE VÁZQUEZ 
DE ACUÑA, MIEMBRO DEL CONSEJO, LA HEREDAD DE ALMENDRA, (¿ALMENDROS?), EN EL TÉRMINO 
DE LA CIUDAD DE HUETE. SE INDICA QUE LA REINA FIRMÓ CON LOPE VÁZQUEZ UN ASIENTO 
CUANDO ENTRÓ A SU SERVICIO POR EL QUE SE ESTIPULABA LA RESTITUCIÓN DE TODOS LOS 
VASALLOS, HEREDAMIENTOS Y BIENES RAÍCES QUE TENÍA EN EL MOMENTO DE MORIR ENRIQUE IV. 
LE IMPIDIÓ LA POSESIÓN PEDRO DE SANCHO MARTÍN, CURADOR DE JUAN NIETO, HIJO DE PEDRO 
NIETO, QUE PRESENTÓ UNA CARTA DE LA REINA ORDENANDO QUE TUVIESE TAL HEREDAMIENTO. LA 
REINA. FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO, SECRETARIO REAL. REGISTRADA. DIEGO SÁNCHEZ. Trujillo, 
Julio, 1481. AGS, 1474-1474, fol. 15. RGS, vol. I, nº 33. 3.602. 
 
Nota. Lope Vázquez invocó también la provisión para defender su derecho al oficio de Guarda Mayor 
contra Alejo de Sandoval que lo pretendía, entablándose largo 
pleito que ganó este. Recogido en varias entradas de esta 
Bibliografía y con autos en Archivo General de Simancas y Real 
Chancillería de Valladolid  
 
+ REAL MERCED AUTÓGRAFA DE LOS REYES 
CATÓLICOS DANDO TRATAMIENTO DE NOBLE Y LEAL 
A LA CIUDAD. Toledo, 28 de febrero de 1477.  
 
Nota: Quizá a petición de Huete para reconocimiento de los 
servicios de sus habitantes durante la Guerra Civil y sitio contra 
su duque Lope Vázquez de Acuña. 
 
ARCHIVO MUNICIPAL   
                                                                                                                                       
+ CÉDULA DE LOS REYES CATÓLICOS A LA CIUDAD DE HUETE ACEPTANDO UNA PETICIÓN PARA QUE 
LE SEAN DEVUELTAS LAS DEHESAS, TÉRMINOS Y HEREDAMIENTOS QUE ENRIQUE IV DIO EN MERCED 
A DETERMINADOS CABALLEROS Y OTRAS PERSONAS YENDO EN ELLO CONTRA SUS PRIVILEGIOS, Y 
ORDENAN CUMPLIR UNA PETICIÓN DE LAS CORTES DE SANTA MARÍA DE NIEVA DE 1473, QUE 
INSERTAN, QUE TRATA DE LA REVOCACIÓN DE MERCEDES QUE EL REY HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS. EL REY. LA REINA. Toledo, 1477.  
 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Registro general del sello. 
 
Nota. Por varias fuentes se conoce cédula del nueve de junio de ese año, por la que los Reyes ordenan a 
Lope Vázquez de Acuña entregue la Ciudad a Gonzalo de Huélamo, su vasallo y del Consejo Real, a 
cambio de 150.000 mrs. en juros y promesa de heredad para él y sus herederos. Copia en la la Real 
Academia de la Historia, colección Don Luis de Salazar y Castro, D-13, folio 290. 
 
* ISABEL I I  
 

+ Véase tambien rn apartado 3º la noticia 30/11/1833, Nº 153. Sobre festejos por la proclamación, 
 

+ REVISTA NACIONAL. Madrid. 
 
- Lunes 7 de diciembre de 1835. 
 
Nota: A la letra, EN LA CIUDAD DE HUETE (CUENCA) SE HAN SOLEMNIZADO LOS DIAS DE NUESTRA REINA CON DOS 

NOCHES DE ILUMINACIÓN GENERAL. NO SABEMOS SI HABRÁN ESTRENADO EN DICHO DIA LOS GUARDIAS NACIONALES 

QUE ESTABAN POR UNIFORMAR, LOS VESTUARIOS ENCARGADOS POR SU BENEMERITO ALCALDE DON JOSE ANDRES 

CUENCA. 
 



Domingo 3 de enero de 1836. 
 
Nota: A la letra, LOS GUARDIAS NACIONALES DE HUETE (CUENCA) HAN DADO UNA FUNCION TEATRAL, CON EL 

LAUDABLE OBJETO DE UNIFORMAR ALGUNOS INDIVIDUOS DE DICHA ARMA ;  Á PESAR DE LOS MUCHOS PAJARRACOS 

QUE HAY EN DICHA POBLACIÓN,  SE RECOGIERON 1000 Y TANTOS REALES.  
* JUAN I DE CASTILLA  
 
+ Infanta doña CONSTANZA de Castilla. Señora de Huete. 
 
Nota. De interés por haber sido señora de Huete por merced durante su vida de su primo Juan I de Castilla 
en 1388 como resultado del tratado de Bayona. Hija de Pedro I de Castilla y de doña María de Padilla, y 
mujer de don Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo III de Inglaterra.  
 
* JUAN II DE CASTILLA  
 
No obstante falte documento para asegurar su estancia, interesa 
 
+ REAL MERCED AUTÓGRAFA OTORGANDO TÍTULO DE CIUDAD A LA VILLA DE HUETE . 
Tordesillas, 26 de julio de 1428. 
 
Nota: A la letra en AMOR CALZAS, 
con entrada en este apartado. … POR 

CUANTO ME LO SUPLICÓ E PIDIÓ POR 

MERCED Pº CARRILLO DE HUETE MI 

HALCONERO MAYOR ET MI GUARDA MAYOR 

DE LA DICHA VILLA E DE SU TIERRA E MI 

ALCALDE MAYOR DE LAS ALZADAS DE LA 

DICHA VILLA … .     
 
ARCHIVO MUNICIPAL    
 
+  PRIVILEGIO SOBRE NO SEPARAR HUETE NI SUS ALDEAS DE LA JURISDICCIÓN REAL. 1428. 
 
Nota. A la letra: NINGÚN LUGAR DE SU JURISDICCIÓN NO SERA ENAJENADO LO UNO DE LO OTRO, SALVO QUE SIEMPRE 

ESTARA PARA LA COROAL. Véase también en esta entrada párrafo Infante don ALFONSO DE CASTILLA, 
 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 
 
+ MERCED DEL LUGAR DE GARCINARRO, TÉRMINO DE HUETE, AL MARISCAL DON PAYO DE RIVERA 
POR SUS MÉRITOS EN LA BATALLA DE OLMEDO. 
 
Nota: Que más tarde entregó al príncipe don Enrique a cambio de otros que le concedió en la jurisdicción 
de Peñafiel por sus servicios en la frontera de Hellín. Segovia, 17 de marzo de 1447. Archivo Histórico 
Nacional, sección Osuna, legajo 96-1. Que aprueba Juan II en Madrid el 9 de junio de 1452.   
 
*  Infanta doña MARÍA DE ARAGÓN. Reina de Castilla. Señora de Huete desde 1418. 
 
Nota. Primera mujer de [ ] y hija de Fernando I de Aragón. No obstante falte documentación para asegurar 
su estancia, es de interés por haber sido señora de Huete después de Pedro BOYL, con entrada en este 
apartado, por merced de su marido en arras de casamiento. Quizá unicamente por lo que respecta a los 
derechos económicos, quedando la jurisdicción en la Corona. Recogida por Enrique FLOREZ en 
MEMORIAS DE LAS…, y SANCHEZ DE ARRIBA, ambos con entrada en este apartado.  
 
* Rey LOBO DE MURCIA. Muhámmad ibn Mardanix  o Ibn Mardanís. Señor de Huete, con estancia en 
1149 para concertar la entrega del castillo a Alfonso VII, con libertad para la población, Logrado en 1150.    
 
* PEDRO I DE CASTILLA 
 
Nota. Al menos en 1355. Véase entrada REBOLLAR en este apartado. En Archivo de la catedral de 
Cuenca: 13 de enero de 1364 revocación de la sentencia de excomunión pronunciada por el obispo de 
Cuenca contra el Cabildo por no haber enviado a Huete la ayuda solicitada por el rey don Pedro. Por otras 
fuentes se conoce que Huete siguió el partido de don Pedro I en la guerra contra quien sería Enrique II.  
 
* SANCHO IV DE CASTILLA   
 
Nota. Véanse entradas Carlos CARRETE PARRONDO, ESCRIBANOS, párrafo Francisco A. CHACÓN, 
y Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA en este apartado. Y CARTA DE SANCHO IV en el 4º.  
 
* RECESVINTO.  
 
+ Juan Antonio HARTZENBUSCH 
 



-  LA REINA SIN NOMBRE. CRÓNICA VISIGÓTICA DEL SIGLO VII. 
 
COLECCIÓN DE AUTORES ESPAÑOLES. TOMO XIV. OBRAS ESCOGIDAS DE DON [ ]. Tomo I. Leipzig1863. 
 
Nota. Sobre las andanzas ¿ficticias? del rey [ ] cuando príncipe por la ciudad de Opta. El autor vivió 
durante su infancia en Valparaíso de Abajo, de la antigua tierra de Huete. 
 
* Doña BLANCA ALONSO DE MOLINA. Señora propietaria de Huete según algún autor. 
 
Nota. Nacida cerca de 1243 y fallecida en 1293. Hija del infante Alfonso de Molina, - de Alfonso IX de 
León y de doña Berenguela de Castilla -, y de doña Mafalda González de Lara, hija de Gonzalo Pérez de 
Lara, hijo de Pedro Manrique de Lara, poseedor de Huete por el Rey cuando se libró a la villa del asedio 
almohade en 1172. Véase  entrada convento de SAN FRANCISCO.  
 
 
* ALFONSO I DE ARAGÓN.  
 
Nota: Véase también en párrafo ASEDIOS de esta entrada. Carlos MONCÓ en LAS ESTELAS …, con 
entrada en este apartado, recoge un dinero de vellón de Alfonso I de Aragón encontrado en la que fue 
parroquia de San Pedro.  
 
* Infante don ENRIQUE DE ARAGÓN. Señor de Huete. 
 
Nota. Hijo de don Fernando I de Aragón. En Cancionero de Oñate, de finales del siglo XV: YO ME SO EL 

INFANTE ENRIQUE, D´ARAGÓN E DE SEÇILIA ,…, MAESTRE DE SANTIAGO,…, CONDE DE ALBUQUERQUE, SEÑOR DE 

HUETE Y GANDÍA ,…. Véanse en este apartado entradas JUDÍOS, párrafo sobre su recibimiento en 1440, y 
Paulino IRADIEL MURUGARREN. 
  
* JAIME I DE ARAGÓN 
 
Nota. Se documenta por el privilegio que otorgó el 11 de junio de 1272 en favor del noble valenciano don 
Jofre de Loaysa, abad de Santander, ayo que fue de su hija la infanta doña Violante, mujer de Alfonso X.  
 
+ PEDRO III DE ARAGÓN 
 
Nota. Varias fuentes. Siendo príncipe heredero de su padre Jaime I, visitó Huete con gran séquito el 29 y 
30 de abril de 1269 durante su viaje a Toledo para entrevistarse con Alfonso X de Castilla.  
 

&  TRAIDA DE AGUAS. 
 
* Véanse también Antonio PONZ en este apartado y en el 3º, NOTICIAS QUE APARECEN…, las 
del 10/02/1868, Nº 41 y  06/05/1870. 
 
* EL ECO DE CUENCA.  
 
+ Miércoles, 21 de septiembre de 1870. 
 
Nota: Extenso artículo sobre la inauguración de la traída de aguas dulces. 
& VISTA GENERAL EN ACUARELA 
 
* Véase entrada Tomás LÓPEZ. 
 
& VOTO DE SANTIAGO. 
 
* Duque de ARCOS 
 
+  REPRESENTACION CONTRA EL PRETENDIDO VOTO DE SANTIAGO. Madrid, 1771. 
 
Nota. Cita la ejecutoria ganada contra los pueblos del territorio de la Chancillería de Granada que se 
oponían, con sentencias de vista y revista de 1568 y 1570. Incluye la ciudad y tierra de Huete. Sobre el 
tema, Decreto de las cortes de Cádiz del 14 de octubre de 1812 que lo suprimió, con el voto a favor del 
diputado por Cuenca y distrito de Huete Don Diego de PARADA Y BUSTOS, con entrada en este 
apartado. 
 
+ SANCHEZ DE ARRIBA. Con entrada en este apartado.  
 
Nota. Recoge documento. A la letra: EN ÉL DE 1198 A 12 DE LAS KALENDAS DE ABRIL EL CONCEJO DE OPTA Ó 

HUETE HICIERON LA ESCSª DE VOTO A SANTIAGO, Y SU HOSPITALN EN EXALTACION DEL REY DN. ALONSO, Y SU MUJER 

Dª. LEONOR Y SU HJO DN. FERNANDO, PARA UTILIDAD DEL CONCEJO, Y POR LA REDENCION DE CAUTIVOS, OFRECIENDO 

EN LIMOSNAS TODOS LO HOMBRES EN HUETE Ó EN SU TERMINO HABITANTES, QUE CON BUEYES LABRAREN, QUE 

DARIAN UN ALMUD DE TRIGO, LOS QUE CON UN SOLO UN BUEY MEDIO ALMUD, EL QUE NO LABRARE Y POSEIERE CASA 

QUATRO DINEROS, Y LOS CAZADORES DE CONEJOS QUATRO PIELES Y TODO PASTOR QUE GUARDARE CIEN CABEZAS, U 



OVEXAS Y DE AY ARRIBA UNA CORDERA. DOMINANDO OPTA EL CONDE PEDRO, Y DE SU MANO, O COMO TENIENTE, 
GARCÍA SQUERRA: JUEZ, PEDRO GARCIA ¿de Huete o de la Corte? HECHA EN LA CORTE BAJO LA ERA 1236. 
Bulario de ¿la orden de? Santiago.  Se añade conde Pedro Manrique, señor de Molina.  
 

Mario AGUILAR DIANA  
 
Nota. Periodista español nacido en Huete en 1883. Estudió Derecho en Barcelona, donde fue redactor de 
El poble catalá, El Diluvio y El día gráfico, también director, y de La noche. Colaborador en diferentes 
medios con dominio del catalán y castellano. Francófilo y activista republicano, se exilió en Francia al 
terminar la Guerra Civil y falleció en Montpellier, donde fue cónsul de la República Española en 1952.  
 
* EL PROCESO DREYFUS.  Barcelona 1931. 
 

Fernando AGUILERA  
 
* EL MOTÍN DE LA PATATA. 2000. 
 
Nota. El teniente de la Guardia Civil Ulloa viajando desde Cuenca a Tarancón en 1919: DIGO QUE EL TREN 

PARÓ EN HUETE PARA COMER, APENAS 15 MINUTOS; COMO HAY QUE TOMARSE TODO ALLÍ MISMO PORQUE ESTÁ 

PROHIBIDO LLEVARSE NADA, EL PILLO DEL MESONERO PUSO LOS PLATOS HIRVIENDO PARA QUE UNO NO PUEDA COMER 

Y DEJE LA MITAD DE LO QUE PAGA. ¡LE PONÍA BUENO YO A ESE¡… .  
 

Bartolomé ALARCÓN  
 
* MAPA DE TODOS LOS PUEBLOS QUE SE COMPRHENDEN EN ESTA CIUDAD DE CUENCA, Y LOS 
PUEBLOS QUE COMPONEN EL TODO DE SU PROVINCIA CON SUS VEZINDADES, Y  ESQUILMOS, Y LO QUE 
CONTRIBUYEN POR LOS REALES DERECHOS.  
 
Nota. Manuscrito de 1728, publicado como apéndice por Juan TORRES MENA en NOTICIAS 
CONQUENSES, en este apartado. Huete, 586 vecinos incluidos 22 eclesiásticos, - que hacen 2.344 
habitantes -,  y relación de los pueblos de su partido, con número de vecindario y principales granjerías. 
Es de interés, Jesús López Requena en Cartografía histórica de la provincia de Cuenca. Cuenca, 2014. 
Por otras fuentes se conoce la población de la tierra de Huete. En 1591, 17.891. En 1645, 11556. En 1654, 
11.670. En 1695, 10.257. En 1725, 9.322. 
 

Javier ALAU MASSA, Joaquín IBÁÑEZ MONTOYA, Luis GON ZÁLEZ .  
 
* CUENCA EDIFICADA. Madrid, 1988. 
 
+ HUETE. 
 

Fray Ambrosio ALBENDEA  
 
Nota: Padre maestro de la orden de La Merced. Para algunos natural de Huete, donde recibió el hábito, y 
para otros del cercano pueblo de Albendea. De reconocidos valores en su tiempo, fue catedrático de 
Teología desde 1703 a 1711 en la universidad de Alcalá, definidor general de la provincia de Castilla y 
examinador sinodal del arzobispado de Toledo. Con obra impresa de carácter religioso.  
 

ALCANTARILLA  
 
Nota. Poblado de Huete del que según SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, hizo 
merced la reina Catalina como señora de Huete a Diego Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del 
Rey. Obedecida pero denunciada luego sin que diga fecha ante Juan II alegando no ser aldea, únicamente 
casar sin término, y el señorío de la Reina solamente por su vida, por lo que no pudo hacer donación. 
Solicitaron también devolución de frutos desde el año 1436 en que ella murió. Testigos: El bachr. Alonso 
Hernández de Huete, Alfonso su hijo, Martin Herz su, - en abreviatura ininteligible ¿hermano, yerno? - de 
dicho bachr., Alfonso de Valdeolivas, escudero de Juan Carrillo, todos vecinos. Y Luis Gonzalez de 
Olmos, essnº del Rey y Gonzalo de Cordoba, su ballestero de mazas. Con apelación de ambas partes y 
presencia por la de Huete de sus vecinos Gonzalo Alfonso y Juan de Huete, hijo del escribano de Pero 
Sanchez Y Juan Martinez de Huete, hijo de Juan Martinez, el bachr. Mendo de Parada, Alfonso de Zorita, 
Alfonso de Parada, Hernan Gonzalez y Juan de Huete, essnºs. Fue devuelta a Huete.  
 
 
 



Don Jacinto de ALCÁZAR ARRIAZA   
 
Nota. Arbitrista que en algunos textos impresos 
y manuscritos aparece como comisario y 
contador, con tratamiento de don en ocasiones, 
que podría ser quien fue bautizado en la 
parroquia de Santa María de Lara el diez de 
agosto de 1597 fue hijo de los optenses Pedro ¿de? Alcázar y de Catalina la Preciada, feminizando su 
apellido Preciado al uso de la época. Ocupó empleos en la Real Hacienda, y con anterioridad a 1639 el de 
Juez administrador del derecho del uno por ciento de alcabalas, parece que de Galicia, para cuyo reino 
recibió de S.M. merced perpetua de Procurador general y defensor de los pobres, que no resultó por 
oposición de los capitulares. De entonces su pleito como juez administrador del derecho del uno por 
ciento de las alcabalas, con el contador del Santo Oficio Andrés García de Seares por retener las posturas 
que se han hecho en la villa de Padrón de nueva imposición, obrante en Archivo Histórico Nacional, 
sección Inquisición, legajo 2.030, expediente 7, año 1639. Con su firma, que se presenta. En el mismo, 
Sección Nobleza, archivo de los condes de Almodóvar, escrito de 1652 sobre que vivía con pobreza en 
compañía de su madre, mujer y tres hijas solteras. También allí su testamento, otorgado en Huete el año 
1667, ¿1687?. Ricardo Calle Saiz en La hacienda pública en España recoge a M. Colmeiro en Biblioteca 
de los economistas españoles y en Historia de la economía política…, sobre que Arriaza ATRIBUYE LA 

DECADENCIA DE ESPAÑA A LOS VICIOS DE SU SISTEMA TRIBUTARIO, Y PROPONE LA MANERA DE ASENTAR Y REPARTIR 

LAS CONTRIBUCIONES DE FORMA QUE SEA LA CARGA LEVE, IGUAL Y FIJA. V ITUPERA LOS ABUSOS DE LA COBRANZA, 
LAMENTA LAS DEMASIADAS EXENCIONES DEL CLERO… . Sobre el tema, Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE 
y José Antonio SILVA HERRANZ en DICCIONARIO..., Casildo RENESES en CALAS LITERARIAS…, 
y JACINTO..., ambos en este apartado. Juan E. Gelabert en Castilla Convulsa (1631-1652). Madrid, 2001, 
que le hace abogado cordobés sin añadir fuente. Elena María García Guerra en Moneda y arbitrios 
Consideraciones del siglo XVII. Madrid, 2003. Archivo Histórico Provincial de Cuenca, legajo 1068/1, 
Jacinto de Alcázar, familiar del Santo Oficio y tesorero general de la Santa Cruzada de Galicia, contra 
Luis Fernández Mondéjar sobre casas y rentas en Huete en 1638. Y Archivo General de Indias, sección 
Indiferente, 436, l.13, f.255v, año 1647. También carta de D. Gabriel de Ocaña y Alarcón al licenciado D. 
Fernando Montesinos sobre los inconvenientes de que Jacinto Alcázar Arriaga pase a Indias y lea allí sus 
propuestas de una nueva alcabala. Ignatii de Asso en De libris quibusdam hispanorum rarioribus. 
Caesaraugustae, 1794. Teodoro Peña Fernández en Ensayo de Bio-bibliografía de hacendistas y 
economistas españoles por los Alumnos de la cátedra de Elementos y…, Sevilla, 1910. Álvarez del Peral 
en Diario de Cuenca, Cuenca, 30 de junio de 1928. Juan Luis Espejo en Nobiliario de la Capitanía 
General de Chile. Chile, 1966. Cita a María Alcázar Arriaga Ladrón de Guevara, natural de Ontanaya, La 
Mancha, mujer de Diego de Arroyo, natural de Madrid, contador de Resultas del Rey. Padres de Teresa de 
Arroyo, natural de Madrid, camarera de la reina María de Austria, casada con Sebastián de Morales, 
natural de Andujar, caballero de Calatrava y oficial del consejo de 
Indias. En A, H, N., sección de Órdenes, expediente de pruebas de 
Teresa María Ladrón de Guevara, natural de Hontanaya, para contraer 
matrimonio con Francisco de Solórzano Bravo, caballero de Calatrava. 
Año 1703. Hija de Diego Ladrón de Guevara y Creus y de Margarita 
de Alcázar Arriaga, hija de Jacinto de Alcázar Arriaga y de María 
Ladrón de Guevara. Y José Miguel de Mayorazgo y Lodo, conde de 
los Acevedos en Hidalguía. Revista de genealogía, nobleza y armas. 
Número 330, septiembre-octubre 2008: Necrologio nobiliario 
madrileño del siglo XVIII. (1701-1808. Parroquia de San Martín. 
Defunción de doña Inés de Alcázar Arriaza Ladrón de Guevara, mujer 
de don Luis Hoto. A quien instituye heredero por testamento de 16 de 
septiembre de 1705 ante Jacinto Domínguez Leal. Enterrada en el 
convento de San Hermenegildo.  
 
* MEDIOS POLÍTICOS PARA EL REMEDIO UNICO Y  UNIVERSAL DE  
ESPAÑA; LIBRADOS EN  LA  EXECUCION  DE  SU  PRACTICA  POR 
JACINTO DE ALCAZAR ARRIAZA, FAMILIARDEL SANTO OFICIO, 
NATURAL DE LA CIUDAD DE GUETE, QUE LOS PONE A LOS PIES DE 



LA MAGESTAD CATÓLICA DEL REY DON FELIPE IV EL GRANDE NUESTRO SEÑOR MONARCA EL MAYOR 
DEL ORBE Y EMPERADOR DE DOS MUNDOS, POR MANO DEL REINO JUNTO EN CORTES. A instancia de la 
ciudad de Córdoba en 1646. También en el mismo año en Madrid. 
 
 Nota. Representación a las Cortes de ese año, con mucha difusión e impresiones contemporáneas y 
posteriores. Niega la condición de arbitrista que se le adjudica, presentándose como práctico en materia 
de Hacienda. Defiende la única contribución para terminar con el desorden existente. D. José Canga 
Argüelles en Diccionario de Hacienda para el uso de los encargadosde la suprema dirección de ella, 
Londres, 1827, recoge; Alcazar de Arriaza (Jacinto). Medios políticos para el remedio universal de 
España. 1646, impreso en Madrid. Alcazar de Huete (Francisco) con error. Medios políticos para el 
remedio único y universal de España. 1646. Por distintas fuentes se conoce que Huete no tuvo 
representación en Cortes dede finales de la Edad Media, y que por su tierra hablaba Cuenca.   
 
* RESUMEN DE UN MEMORIAL ESCRITO POR JACINTO DE ALCAÇAR ARRIAZA, FAMILIAR DEL SANTO 
OFICIO, EN ORDEN A LA CONSERUACION DE ESTA MONARQUÍA Y REMEDIO DE LOS DAÑOS QUE 
PADECEN LA REAL HAZIENDA Y VASSALLOS.... Año1652. 
 
* SEÑOR, DON IACINTO DE ALCAÇAR ARRIAÇA FAMILIAR DEL SATO. OFICIO, DIZE QUE HA SERVIDO A 
V. M. LO MAS DEL DISCURSO DE SU VIDA... SUPLICA... A VM EN ATENCION A LOS DICHOS SERVICIOS, Y 
TRABAJOS... SE SIRVA HACERLE DOS MERCEDES... . Año 1652. 
 
* NUEVA DECLARACION DE UN MEDIO UNIVERSAL QUE PARA EXTINGUIR LOS TRIBUTOS IMPUESTOS 
EN CASTILLA SE DIO EL AÑO DE 1646.  Año 1655. 
 
* ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA. Tomo LXI, volumen III, Madrid, 2006. 
 
Nota.  Recogiendo solicitud de un diputado en las de Madrid. 12 de enero de 1663, folio 145v.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Paloma ALFARO TORRES 
 
* LA IMPRENTA EN CUENCA - 1528-1679. Madrid, 2002. 
 

Nota. Recoge literatura relacionadas con Huete. Véase  también esta autora en entrada Luisa ABAD 
GONZÁLEZ. (Coordinadora), HUETE;….  Sobre el tema, Fermín CABALLERO, en este apartado. Henri 
Merimée en L´art dramatique a Valencia, Toulouse, 1913, que cita a Juan Lorenzo Palmeiro como autor 
de Phrases Ciceronis, que según algunos fue impreso en Huete el año 1574. Del mismo fue Vocabulario 
del humanista, publicado también allí en 1569. Quizá pudiera entenderse por Pedro de Huete, Valencia.   
 

Don Julián Antonio de ALIQUE 
 
Nota. Presbítero de la Ciudad bautizado en su parroquia de Santiago en 1745, hijo de don Julián de 
Alique y Zeza, escribano optense perteneciente al estdo llano del Común, y de su segunda mujer doña 
Isabel Estevan Galeti, natural de Alicante. Profesó como religioso de la orden de San Juan de Jerusalén, o 
de Malta, en 1801, y fue en adelante prior de la iglesia parroquial de San Gil, monasterio o convento de 



esa religión que podría remontarse a los tiempos de la repoblación de la comarca por Alfonso VII de 
León, luego también rey de Castilla, posteriores muy cercanos a 1150 después de consolidar la frontera el 
Tajo. Perteneció al cabildo de Capellanes de San Ildefonso de Huete, y falleció en 1814, con asiento en la 
parroquia de San Pedro.  Sobre el tema, véanse José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en FIESTAS EN HONOR 
A…, y Manuel de PARADA y LUCA DE TENA en EL PRIORATO…, ambos en este apartado. 
 
* NOTICIAS SOBRE LA FUNDACION, ANTIGÜEDAD, É HISTORIA DE LA CIUDAD DE HUETE. 
EXTRACTADAS DE LAS CRÓNICAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, POR DN [ ], CABALLERO DE LA ORDEN 
DE SN. JUAN, Y PRIOR DE LA YGLESIA DE SN. GIL DE DHA CIUDAD EN EL AÑO DE 1768. 
 
BIBLIOTECA del autor de esta Bibliografía.  
 
Nota. Manuscrito en cuarto que el autor de esta Bibliografía recibió de doña Gloria Ripollés Cuenca por 
los años de 2010. Debió pertenecer al optense don Juan Andrés de Cuenca, citado por Manuel Dánvila 
en Reinado de Carlos III, Madrid, 1893, o quiza a don Fermín Caballero, en atención a lo que apunta 
Memorial Histórico Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1851. Sobre el tema, Revista de Archivos, bibliotecas y museos. 
Madrid, 1947. Núm. 2. Adiciones de don Fermín Caballero al Diccionario de Muñoz y Romero. A la 
letra: HUETE. CIUDAD DE LA PROVINCIA DE CUENCA. LA NOTICIA DE ALIQUE, QUE CITA EL SEÑOR MUÑOZ, TIENE 

ESTE TÍTULO: <NOTICIA SOBRE LA FUNDACIÓN ANTIGÜEDAD E HISTORIA DE LA CIUDAD DE HUETE, ESTRACTADAS DE 

LAS CRÓNICAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA POR DON JULIÁN ANTONIO ALIQUE, CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN 

JUAN Y PRIOR DE LA IGLESIA DE SAN GIL, DE DICHA CIUDAD, EN EL AÑO 1768>. EN 1840 SAQUÉ LA COPIA 

MANUSCRITA QUE TENGO DE LA QUE POSEÍA DON JOSÉ ANTONIO DE CUENCA, VECINO DE HUETE. Es relación que 
envió a la Real Academia de la Historia en 1862, contestando a su petición, y de observar alguna 
diferencia de texto con el que se presenta en esta BIBLIOGRAFÍA. El título no puede corresponder al 
original, pues el autor no fue prior hasta el año 1800, de lo que se infiere escribió la NOTICIA antes de 
serlo. Además de que no fue caballero de la Orden, aunque sí de sus religiosos. Trabajo de juventud y con 
errores de importancia. Sobre el tema, el manuscrito de 1661 Antigüedad, sitio y memorias de la ciudad 
de Huete, por algún religioso de Huete. Citado como de su propiedad por Fermín CABALLERO en LA 
IMPRENTA…, y ELOGIO DEL…, en este apartado. Y los de ENCINA y de SANCHEZ DE ARRIBA, 
con entradas en este apartado. 
 
* NOVENA DEL GLORIOSO APÓSTOL Y EVANGELISTA, CON UN RESUMEN DE SU SANTA VIDA, 
DISPUESTA POR [ ], CAPELLÁN DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, Y DEL 
CABILDO DE SAN ILDEFONSO DE LA CIUDAD DE HUETE Y PRIOR DE LA IGLESIA DE SAN GIL, DE 
DICHA CIUDAD. SE AÑADE AL FIN UN HYMNO EN ALABANZA DEL SANTO APÓSTOL, QUE COMPUSO UN 
DEVOTO SUYO. SE DEDICA A DOÑA ISABEL ESTEVAN GALETI, MADRE DEL AUTOR. Madrid, 1803. 
 
Nota: Reedición en facsímil en 1977 con distinto formato, sin himno y con aumento de lámina de San 
Juan Evangelista, recogida en entrada Bárbara PALOMARES SÁNCHEZ en MANUEL NAVARRO….  Se 
reproduce la portada en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

Martín ALMAGRO BASCH  
 
* TRES TÉSERAS CELTIBÉRICAS DE BRONCE DE LA REGIÓN DE SEGOBRIGA. SAELICES (CUENCA). 
 
HOMENAJE A CONCHITA FERNÁNDEZ CHICHARRO. Madrid, 1982. También en versión digital. 
 
Nota. Una, a la que se refiere como FALSAMENTE LLAMADA DE HUETE, encontrada en Munda Celtibérica, 
sin más datos. Advierte que como esa ciudad pudo existir tanto en Fosos de Bayona, en Villasviejas, cerca 
de El Hito, como en Cabeza del Griego, Segóbriga, la tiene por de procedencia dudosa. La regaló en 1868 
don Braulio Guijarro , vecino de Huete y quien la descubrió, a la Real Academia de la Historia. Su 
correspondiente en Huete en Guía de Forasteros del año 1867. Sobre el tema, Antonio ALMAGRO 
GORBEA, Martín ALMAGRO GORBEA y Don Miguel CORTÉS y LÓPEZ, en este apartado. También  
don Josef Cornide en Noticia de las antigüedades de Cabeza del Griego…. tomo XII de Memorias de la 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1799, donde se recuerda que el padre Gerónimo (sic) Román de la 
Higuera sitúa allí, en Munda, el lugar de Istonium, despoblado cercano al del Hito, entre Saelices y 
Montalvo, que en su tiempo se conocía por Villasviejas, Fosos de Bayona o Redonda, del término de la 
Ciudad QUE PERTENECÍA Á SUS HERMANOS LOS JESUITAS DE HUETE. También, Jacome Capistrano de 
Moya en Cinfuntación de los señores abate Hervás…. Cuenca, 1802. Apéndices a esta tercera parte. 
SOBRE VILLAVIEJA JUNTO Á LA VILLA DEL ITO. Citando Actas de los santos mártires Quirico, i Julita.  
 



Antonio ALMAGRO GORBEA y Martín ALMAGRO GORBEA  
 
* PREHISTORIA: ANTIGÜEDADES ESPAÑOLAS I. Real Academia de la Historia. Madrid, 2004.  
 
Nota. Recoge una tésera de bronce celtibérica con forma de toro encontrada en Villasviejas, Fosos de 
Bayona, en 1868. Donada el mismo año a la Real Academia de la Historia por don Braulio Guijarro . 
Con fotografías. Sobre el tema, véase Minuta de oficio dirigido al Anticuario de la Real Academia de la 
Historia solicitándole informe sobre unas antigüedades y monedas que, halladas en el lugar donde estuvo 
la Munda Celtibérica, ha donado el correspondiente en Huete, (así en los anuarios de la R.A.H) Braulio 
Guijarro. 1868. Boletín de la Real Academia de la Historia Tomo I. Cuaderno II. Madrid. 1877. Sobre el 
tema, monedas romanas de oro encontradas en los alrededores por el erudito optense Antonio García 
Collado, hoy en el museo Arqueológico Provincial de Cuenca.   
 

Martín ALMAGRO GORBEA  
 
* EL GABINETE DE ANTIGÜEDADES DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Madrid, 1999. 
 
Nota. Cita el omóplato con alfabeto árabe 
encontrado en el Cerro del Castillo, QUIZÁS LA 

MEJOR DE LAS DE ESTE TIPO CONOCIDAS. Presentado 
en la exposición realizada en el Palacio Real de 
Madrid, cuyo catálogo Tesoros de la Real Academia 
de la Historia, Madrid, 2001, indica se encontró 
cerca de las ruinas de las parroquias de Santa María 
de Lara y San Miguel en 1874. Y que en ese año lo regaló don Fermín Caballero a la R.A.H., de la que 
era numerario. Por otras fuentes se conoce lo recibió de don Mariano Sánchez Almonacid, 
correspondiente de la misma en Cuenca. Sobre el tema, AMOR CALZAS en APÉNDICE…, recogido en 
este apartado, con fotografía. También el dibujo y anotaciones de ese año por Vicente Barrantes y 
Moreno, en Biblioteca de Extremadura.     
 

* EPIGRAFIA PRERROMANA. Real Academia de la Historia. Madrid, 2003. 
 

Nota. Catálogo del Gabinete de Antigüedades. Número 103, procedente de Villas Viejas, o Fosos de 
Bayona, término de la Ciudad. Año 1868.  Fotografías de tésera zoomorfa celtibérica de bronce, de fines 
del siglo II o principios del I antes J.C. con forma de toro estante cortado longitudinalmente, con la cara 
posterior plana para recibir la inscripción. Grabada a punzón en dos líneas con caracteres celtibéricos 
realizados a base de puntos, de 0´4 a 0´5 cm. de alto con la inscripción LIBIACA / KORTIKA.KAR en su parte 
posterior, cuya traducción podría ser TÉSERA DE HOSPITALIDAD LIBIACA, de alguna población llamada Libia, 
o también de la ciudad de los Berones, cerca de Santo Domingo de la Calzada. Altura: 3´2 cm. Longitud: 
5`4 cm. Grosor: 0´8 cm. Peso: 58’ 5 gr. Hallada con un denario Bolskan, dos monedas celtibéricas de 
bronce de Konterbia Karbika y Sekaisa, y el mango de un posible KIATBOS de bronce con terminación 
zoomorfa serpentiforme. El asentamiento de Konterbia quedó en la cercana Segóbriga, o Cabeza del 
Griego, donde se descubrieron monedas que cita J.M. Vidal Bardán en Tesorillo de bronces hispano-
latinos hallado en Segóbriga (Cuenca), Acta Numismática, 1986, y José Antonio Jiménez en Comisión de 
antigüedades de la Real Academia de la Historia. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Extranjero. 
Catálogo e índices. Madrid, 2001, como aparecidas en Guamasa, La Laguna, Tenerife. Sobre el tema, 
véase también Enrique Gozálbes Cravioto, Viriato y el ataque a la ciudad de Segobriga, en Revista 
portuguesa de arqueología, volumen 10, número 1.2007. Sobre que uno en el año 146 A.C. pudo ser 
contra la población Fosos de Bayona, en Segobriga. Cita de la tésera celtibérica que se encontró allí. La 
pieza que se describe, también en las entradas inmediatas anteriores y con vista en la portada, es el 
llamado TORO DE CUENCA, popular botijo en ocasiones y reclamo turístico de la provincia. 
 

Don Galo ALMONACID Y CHIGARAY  
 
Nota: Natral de Huete. Doctor en Cánones que vivió a mediados del siglo XIX. Párroco de Mazarulleque 
y de San Juan Bautista en Cuenca, canónigo penitenciario de Segorbe, y catedrático de Filosofía y 
Teología en el seminario conciliar de Cuenca.   
José Antonio ALMONACID CLAVERÍA   
 
* DE HUETE A CUENCA CON LOS ALMOHADES EN 1172. (ANTECEDEDENTES PARA LA CONQUISTA DE 
CUENCA). 
 



CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Nº 28. 2º semestre de 1986. 
 
Nota. Véase también de este autor: Cuenca, número 30. Cuenca, 1987, Diputación Provincial. La Kura de 
Santaveria: estructura político administrativa, en I Congreso de Historiadores de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real, 1988. Tomo V. Y Cuenca su conqusta en 1177. Cuenca, 2018. La campaña según autores 
comenzó el seis de junio de 1172 en Sevilla y terminó en Huete el veintidós de julio después de diez días 
asedio con retirada hacia Cuenca, que liberó del cerco que tenían puesto los cristianos, y Murcia, donde 
quedó disuelto el ejército. Y en comunicación al autor de esta Bibliografía: El SIGUIENTE ELEMENTO 

IMPORTANTE DIGNO DE VISITAR ES EL RECINTO AMURALLADO DE HUETE, UNO DE LOS POCOS QUE EXISTEN DE ÉPOCA 

EMIRAL EN CASTILLA . DESTACA EL PAÑO NORTE, EL ÚNICO EXENTO Y LIMPIO DE VIVIENDAS, EN EL QUE SE PUEDE 

CONTEMPLAR UN AMPLIO TRAMO CON CINCO TORREONES CUADRADOS Y MUROS CONSTRUIDOS EN TAPIAL. DEBE 

DATARSE HACIA EL AÑO 908, CUANDO MUTARRIF, SEÑOR DE LA CIUDAD, DEDICÓ SUS ESFUERZOS A FORTIFICAR LA 

POBLACIÓN. POSTERIORMENTE, EN ÉPOCA CRISTIANA, LOS MUROS FUERON REFORZADOS CON CAL Y CANTO. DE TODA 

LA ESTRUCTURA DESTACA LA PUERTA DE MEDINA, EN POSICIÓN ACODADA, Y CON DOS ARCOS OJIVALES Y OTRO 

EXENTO HACIA EL EXTERIOR. TAMBIÉN ES DESTACAR EL TORREÓN MUDÉJAR EXISTENTE EN LAS CERCANÍAS DE LA 

PUERTA DE DAROCA, QUE COMBINA LA PIEDRA CON EL LADRILLO. 
 Francisco García Fitz en Castilla y León frente al Islam Estategias de expansión y tácticas militares 
(siglos XI-XIII). Sevilla, 1998, afirma duró quince días, y que se levantó luego de una tormenta que llenó 
los aljibes de la alcazaba donde se refugiaban los sitiados y por la proximidad del ejército de Alfonso VIII 
que iba en su auxilio, viéndose obligado el Califa a desordenada retirada que no terminó hasta llegar a 
Cuenca, quedando los campamentos de ambos separados unicamente por el río Júcar. El sitio se recuerda 
por su trascendencia en diplomas reales de la época, IN TEMPORE QUO… . Poseía el lugar y fortaleza en 
nombre del Rey el conde don Pedro Manrique de Lara, hijo del conde don Manrique que murió durante la 
batalla de Huete en 1164 contra don Fernando de Castro, tenedor entonces. Sobre el tema: Enrique 
FLOREZ, ESPAÑA SAGRADA…. Volumen 23, recogido en este apartado. Ahmed ibn Mohammed al-
Makkari en The history of the mohammedan dynasties in Spain…, illustrated with critical notes… by 
Pascual de Gayangos. Nueva York, Londres, 1843. Dos volúmenes. Melchor Alcuña recoge en Religión y 
cultura, números xxix y xxx. año 1935, la misma expedición del sultán Yüsuf contra Huete según el 
cronista Ibd Sâhih al-Sâla, advirtiendo sobre que LA SEMEJANZA DE LOS NOMBRES ÁRABES DE HUETE Y ÚBEDA 

HA DADO ORIGEN A CONFUSIONES, TANTO EN LOS TEXTOS ÁRABES COMO EN LOS CRISTIANOS. Ambrosio Huici 
Miranda en Textos medievales, 1960, sobre el de Abd al Malik ibn Muhammad ibn Sâhaib al-Salâh. ¿Con 
edición en 1969 sobre campaña del año 1169?. Claudio Sánchez-Albornoz y Meduiña, La España 
musulmana, según los autores islamitas y cristianos medievales. Madrid, 1973, con edición en 1946. 
Gonzalo Martínez Díez, Alfonso VIII, rey de Castilla y Toledo. Burgos, 1995. Sobre el mismo escribe 
Luis del Marmol en Primera parte de la descripción general de Affrica…, Granada, 1573, Pierre 
Guichard en Al-Andalus frente a la conquista cristiana: Los musulmanes de Valencia: Siglos XI-XIII. 
Valencia, 2001. Y Rosamond Mckitterick en The New Cambridge Medieval History.  Tomo IV. 2005.  
 
* CUENCA: SUS MONEDAS HISPANO - ÁRABES. 416-506H. (1025-1113 d C). 
 
GACETA NUMISMATICA. 123 i.e.-96 4a época. Diciembre 1996. 
 
Nota. Con noticias sobre los Banií Zennún o Dü-I-Niin, señores de Santaver, Huete, Uclés, etc. Bereberes 
que pasaron a España en los primeros tiempos de la invasión musulmana, asentados desde entonces en la 
comarca y de la que fueron gobernadores. Recoge noticia sobre como por los años 1015 pudieron labrar 
moneda en la ceca de Huete, (AL GUËTE), que otros autores niegan. Con capítulo dedicado a la campaña 
de Huete en el verano de 1172. Sobre el tema véanse ABD al-WAHID…, y P. de GAYANGOS, recogidos 
en este apartado, y Antonio Delgado Hernández, Estudios de numismática arábigo-hispánica. Madrid, 
2001. Sobre la misma ceca, alguna publicación afirma fue donde se labró parte de la moneda con la que 
Alfonso VIII pagó la soldada durante el sitio y conquista de Cuenca, año 1177, que no parece. 
 
* CUENCA: SUS BILLETES DE NECESIDAD. 
 
CUENCA. Revista de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Número 45 - 46. Año 1986. 
 
Nota. Sobre papel moneda emitido por los municipios conquenses durante los años 1936-1939. Con 
fotografía de la peseta del Consejo Municipal de Huete emitida en 1937. También en su artículo La 
peseta…, versus peso. Sobre el tema, como coordinador, Cuenca: la historia de sus monedas. Cuenca, 
2014. En Cuenca a traves de sus monedas, hasta sus billetes conquensianos de 1936 – 1939, con 
fotografías. Entre ellas  un  vale emitido por el Consejo Municipal de Huete en 1937, retocado para 
engaño de coleccionistas.  
 



* LA FUNDACIÓN FLORENCIO DE LA FUENTE. 
 
TIERRA DE HUETE. Número 1. 2º cuatrimestre de 1988. Nº 2. 3º cuatrimestre 1988. En este apartado. 
 
Nota. Véanse también: Manuel FALCÓN, Víctor MÁRQUEZ REVIRIEGO y Gabino RAMÍREZ 
QUINTANAR con entradas en este apartado. También Noticia del siete de enero de 2000. Resolución del 
13 de diciembre de 1999 por la que se reconoce la Fundación. Recogido en apartado 3º.   
* SAN JUAN Y SANTA QUITERIA EN LOS AÑOS 1805. 
 
TIERRA DE HUETE. Número 3. Primer cuatrimestre 1989. En este apartado. 
 
* LA TORRE DEL RELOX DE LA CIUDAD DE HUETE. 
 
CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL.                
Nº 3. Marzo, 90. Con entrada en este apartado. 
 
Nota. Junto al arco o puerta de Almazán, en la muralla,  para 
ornamentación y con el objeto de colocar el reloj de la Ciudad, 
ubicado anteriormente sobre la muralla de la plaza del mercado 
según AMOR CALZAS en sus CURIOSIDADES…, con entrada 
en este apartado. De estilo neoclásico la actual y fábrica de sillería 
en tres cuerpos, fue diseñada por el arquitecto Fernando López en 
1795, con ejecución finalizada en 1805 a cargo de Francisco de  
Toledo. En la sesión municipal del 9 de octubre de 1729 se nombra a Francisco Almonacid encargado del 
mantenimiento del reloj, del que no se dice ubicación. Y en la web del Ayuntamiento, 24 de septiembre de 
2019, que la campana se fundió en 1810, con nobre de Jesús, María y José. En el anterior día 17 se 
inauguró la nueva maquinaria. Véanse también en este apartado las entradas Francisco Javier 
DOMÉNECH, Darío MARASSA y Manuel OLARTE Y MADERO en HUETE EN EL SIGLO XV…   
 
* CUENCA: SU MONEDA QUEBRANTADA.  
 
OMNI, REVUE NUMISMATIQUE. Número 6, abril de 2013. También en página web.  
 
Nota: El autor, conservador general de la ANE, recuerda que a principios del siglo XX hubo vecinos de 
Huete que mientras cumplían con el servicio militar en África adquirieron monedas judías falsas fechadas 
en 1290, que vendieron a sus paisanos como de gran interés y valor cuando volvieron a la Ciudad, 
asegurando tenían relación con sus habitantes y el llamado Padrón de Huete, formado ese año para fijar 
las contribuciones al Reino de las aljamas de Castilla. Véase entrada  Carlos CARRETE PARRONDO 
  
* CUENCA: LA HISTORIA EN SUS MONEDAS. Cuenca, 2014. Coordinador. 
 
Nota. Con refencias a las de Huete.  
 
* NUMISMÁTICA CONQUENSE: LAS ACUÑACIONES ARABOHISPANAS.  
 
ACADÉMICA. 10. 2014 - 2015. Cuenca. 
 
Nota: Con cita de posible ceca en Huete por los años 1011- 1015, y capítulo sobre la acuñación del dirjem 
de 1014 en Güete o Al-wete.  
 
* ALFONSO VIII: de la batalla de Huete en 1164 a la conquista de la ciudad-estado de Cuenca. 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Revista del instituto de estudios conquenses. Nº 1. Cuenca, 2015. 
 
* DIEGO DE CETINA, PRIMER CONFESOR JESUITA DE SANTA TERESA DE JESÚS. 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Revista del instituto de estudios conquenses. Nº 2. Cuenca, 2016. 
 
Nota: Sobre textos de otros autores, que cita. 
 
* CUENCA ARABOHISPANA [La qüra de Santaberia, s.s. VIII-XII.] 
 
DE LA PREHISTORIA A LA CRISTIANIZACIÖN. Cuenca, 2016. 
 
Nota: Citando fuentes, afirma que en la primavera de 1150 rindió el ejército leonés-castellano de Alfonso 
VII la fortaleza de Huete bajo amán, pertenecía al rey Lobo de Murcia, quedando en adelante bajo 
custodia de los Castro. Y que su mezquita, en la alcazaba, se consagró como iglesia bajo advocación de 
San Marcos. Así también en la misma publicación, Sylvia Almonacid Martí, Cronohistoria 
araboqunquense. Ambos apellidan CASTROJERIZ a don Fernando de Castro, tenente de Huete por el Rey, el 
de la batalla cerca de Garcinarro en el verano de 1164 contra el conde don Manrique de Lara, tutor del 
Rey, cuando lo correcto es de Castro. Principalísimo linaje gallego descendiente de los reyes  de León 



según el académico Jaime de Salazar y Acha, que después de generaciones fueron señores de Castrogeriz 
por matrimonio o concesión del Monarca, entre ellos quizá don Fernando. 
 
* SEPULCROS RUPRESTES ALCARREÑOS 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Revista del instituto de estudios conquenses. Número 3. Cuenca, 
2017. 
 
Nota; Recoge algunos en Huete y su tierra.  
 
* EL QAHAL JUDEOHEBREO DE HUETE DURANTE EL SIGLO XV (1391-1492).  
 
PATRIMONIO. Historia y humanidades. Revista del Instituto de Estudios Conquenses. Número IV (2018) 
Nota: Con fotografía del lugar donde pudo ubicarse su cementerio, cercano a la puerta de Daroca. Recoje 
privilegio de Juan I fechado el ocho de diciembre de 1379, por el que exime del pago de portazgo, peaje y 
pasaje en todo el Reino a los vecinos y moradores de Huete. Cristianos, moros y judíos.  
 
* HUETE ARABOHISPANA 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 
* HUETE, CIUDAD FORTIFICADA. 
 
Nota. Capítulo de CUENCA, CASTILLOS Y FORTALEZAS, con entrada en CASTLLO.  
 
* CUENCA: SU MONEDA QUEBRANTADA. 
 
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. 
 
Nota: Manuscrito. Recoge las falsas monedas judías de Huete, del año 1391.  
 
* NOTICIAS DE LA CIUDAD DE HUETE. Manuscrito. 
 
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. 
 
* CUENCA ISLÁMICA. 
 
BIBLIOTECA DEL AUTOR. 274 folios. 
 
Nota: Manuscrito. Con citas a la ciudad de Huete. 
 
* SANTAS JUSTA Y RUFINA: PATRONAS DE HUETE Y SEVILLA. (LA EXPEDICIÓN DEL CALIFA ABU YACUB 
A HUETE EN 1172 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA Y GIRALDA SEVILLANAS).  
 
PÁGINA WEB.  
 
Nota: Conferencia pronunciada el 16 de enero de 2009 en la Casa Regional de Castilla La Mancha, de 
Sevilla. Edición mecanografiada en la biblioteca de don Manuel de Parada y Luca de Tena. Cita la prisión 
de seis cristianos en poder de los moros durante el cerco de 1172, de los que cinco fueron ejecutados por 
mantenerse en la Fe, y el otro perdonado por haber abrazado su religión. Primeros mártires documentados 
que se conocen de la Ciudad. Sobre el tema, véase entrada Don Fernando León CORDENTE 
MARTÍNEZ. También Claudio Sánchez-Albornoz y Meduiña, La España musulmana, según los autores 
islamitas y cristianos medievales. Madrid, 1946. Volumen primero. Recoge el milagro de las Santas, 
lluvia torrencial durante el asedio y día de su nombre contado por los sitiadores. 
 
* HUETE ARABOHISPANA 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 

Sylvia o Silvia ALMONACID MARTÍ.   
 
* El HOSPITAL REPUBLICANO DEL MONASTERIO DE HUETE.   
 
PATRIMONIO. Historia y humanidades. Revista del Instituto de Estudios Conquenses. Número IV (2018).  
 
Nota: Sobre el tema. Véase entrada Manuel OLARTE Y MADERO, en este apartado.  
 
* Véase también publicación en entrada José Antonio ALMONACID, CUENCA ARABOHISPANA. 
 

Don Vitoriano ALMONACID Y TOLEDO  
 
Nota: Véase entrada D. V. A. y T., en este apartado. 
 

 



Maestre ALONSO   
 
Nota: SURIGIANO DE LA ÇIBDAD DE GUETE, que pasó a Indias en 1499 con el conquense Alonso de Ojeda. 
Pudo ser el primer natural o vecino de la Ciudad que conoció América. Con entrada en apartado 6º.   
 

Don Blas ALONSO DE ARCE 
 
* DESCRIPCION GENERAL PARA ESCRIVIR A TODAS LAS CIUDADES DE ESPAÑA, VILLAS, Y LUGARES 
MAS REMOTOS DE ELLA, CON LOS DIAS EN QUE LLEGAN, Y PARTEN LOS CORREOS DE ESTA CORTE, Y 
DEMÁS CAXAS DE TODO EL REYNO…. Madrid, 1736. 
 
Nota. A la letra: DIA MARTES. ESTE DIA AL AMANECER VIENE EL CORREO DE CASTILLA , MONTAÑAS DE BURGOS,.., 
HUETE,…CARTA SENCILLA 16 MARAVEDIS DE VELLÓN, DOBLE 24, ONZA DE PAQUETE 32… QUE SE ENTREGAÀ LOS 

CARTEROS PARA QUE LAS REPARTAN POR LAS CASAS; Y LOS PORTES DE ELLAS SON LOS SIGUIENTES. LA CAXA 42 ES 

HUETE. LLEGA À ELLA EL CORREO DE MADRID EL V IERNES CONSECUTIVO, Y LE BUELVEN À DESPACHAR PARA ESTA 

CORTE EL SABADO INMEDIATO ; SU REPUESTA EN OCHO DIAS. 
 

María Paz ALONSO ROMERO 
 
* PROCESO PENAL EN CASTILLA SIGLOS XIII AL XVIII. Salamanca, 1982.  
 
Nota: Cita proceso del año 1780 en Huete por falsificación de papel sellado. Sobre documentación del 
Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos suprimidos, legajo 8920. 
  

Manuel ALVAR y EZQUERRA  
 
* LA OTRA LITERATURA COLONIAL. 
 
ACTAS DEL XXIX CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA 
IBEROAMERICANA. Barcelona 15-19 de junio de 1992. Volumen 1º, año 1994. 
 
Nota: Con párrafo de la carta que Juan de Aguila dirigió a Lope de Parada, en Huete, comunicándole la 
muerte de Juan del Castillo, también natural de Huete, de sus sobrinos y de un hermano a quien se lo 
comieron los indios. También que había casado con Catalina de Parada, y que enviara a su hijo Luis de 
Parada para ocuparlo en sus negocios, como ocurrió al año siguiente. Todos recogidos en apartado 6º. 
Aunque no lo dice, fechada en Cartagena el año 1554. Archivo General de Indias. 
 

Inés ÁLVAREZ.    
 
Nota. Bruja optense que fue procesada por el Santo Oficio de Cuenca en 1499. Condenada a recibir en 
Huete cien azotes, con coraza en la cabeza y montada en un asno. De entre sus conjuros, este para lograr 
amores. Desnuda frente a su sombra y con una vela en la mano: SOMBRA, CABEÇA TIENES COMO YO, 
CABELLOS TIENES COMO YO,  CUERPO TIENES COMO YO, TODOS LOS MIEMBROS TIENES COMO YO. YO TE MANDO QUE 

ANSY COMO TIENES MI SOMBRA VERDADERA, QUE TU VAYAS A (nombre de la persona) Y LO TRAYGAS PARA MI, QUE 

NO PUEDA COMER NI BEVER, NI AVER NINGUN PLACER  HASTA QUE VENGA A MI QUERER, E DARME LO QUE TUVIERE, E 

DESIRME LO QUE SUPIERE  Y SI ME LO TRAXERES YO TE BEN DIRE, E SI NO ME TRAXERES YO TE MAL DIRE.  Sobre el 
tema, Sebastián CIRAC en LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN…. Juan BLÁZQUEZ MIGUEL en 
HUETE Y SU TIERRA:…. Heliodoro CORDENTE MARTÍNEZ en LA BEATA DE HUETE, y BRUJERÍA 
Y HECHICERÍA…. Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, en FRAY AMBROSIO…. Y Vicente 
SALVÁ . Todos en este apartado. También Jesús Callejo en Breve Historia de la brujería, Madrid, 2.006, 
y Mar Rey Bueno en Quijote mágico; los mundos encantados de un hidalgo hechizado, Madrid, 2.005.       
 

José María ÁLVAREZ MARTÍNEZ DEL PERAL  
 
Nota. Sobre los años 1925 escribió en El Día de Cuenca una serie de artículos sobre personajes de Huete, 
cuyo texto recoge a la letra Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ en HEMEROTECA OPTENSE,…, con 
entrada en este apartado. Es de advertir que el Alonso de Parada a quien dedica un artículo, de los 
primeros colonizadores de Indias, vecino de Cuba y magistrado de la Real Audiencia de Méjico, 
homónimo y contemporáneo de quienes fueron vecinos de Huete, fue natural y originario de Extremadura, 
ajeno en todo a la familia optense de su apellido. Sobre el tema, Antonio HERRERA GARCÍA en 
HEMEROTECA…, Cuenca, 1969, en este apartado. 
 

Juan ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA  
  
*  DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DEL REAL BOSQUE Y CASA DE ARANJUEZ. 1804. 



 
Nota. Recuerda como en Anales Toledanos se cita la guerra del rey de Marruecos contra Cuenca, Uclés, 
Alarcón y Huete en la era de 1235, año 1197. Es de advertir fue campaña distinta a la de 1172, que entre 
otros autores recoge José Antonio ALMONACID  en DE HUETE…, con entrada en este apartado.  
 

José María ÁLVAREZ DE TOLEDO . Conde de La Ventosa 
 
Nota. Don [ ] y Samaniego, (Madrid 1881-1950). XIV conde de La Ventosa, general de brigada de 
Caballería, y caballero del Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, del que fue 
Maestre. Cofundador de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Publicó Divagaciones sobre arte 
fotográfico, revista La Fotografía, febrero y marzo de 1914; Por España. Impresiones gráficas, Madrid, 
1920; Notas para el estudio y empleo de la Caballería, Madrid 1931; y Cómo veo y ejecuto la fotografía, 
revista Galería, enero de 1936. Su importante colección de instantáneas se conserva en la universidad de 
Navarra, cedida por su nieto el décimo sexto conde, recogido luego.  
 
* ALONSO RUIZ DE SANDOVAL. 
 
EL DÍA DE CUENCA. Dos de enero de 1927. 
 
Nota: Apunte biográfico de [ ], primer señor de La Ventosa  y ascendiente de los que de su apellido se 
conocieron hasta mediados del siglo XVII en Huete por línea de varón, y hasta finales del XIX por mujer. 
Agraciado con ese lugar de la antigua tierra de Huete por Alfonso XI en la era de 1378, año, 1340, por sus 
méritos cuando rompió el cerco que tenían puesto los musulmanes a Tarifa, y volver a la fortaleza con mil 
caballos y cuatro mil infantes que incorporó a la defensa. Sobre su ascendencia, Casa, y descendencia en 
Huete, con alguna noticia sobre la Ciudad y Real Merced, véanse fray Prudencio de Sandoval en 
Chronica del inclito emperador de España, don Alonso VII…. Madrid, 1600. Trifón MUÑÓZ SOLIVA, 
en el tomo segundo de su HISTORIA DE…, este apartado, y Alonso López de Haro en Nobiliario 
genealógico de los Reyes y Títulos de España…, Madrid, dos volúmenes, primer cuarto del siglo XVII. 
 

José  María ÁLVAREZ DE TOLEDO y GÓMEZ TRENOR.  Conde de La Ventosa 
 
Nota. XVI conde de La Ventosa. Nacido en Valencia en 1948. Coronel de Infantería y diplomado de 
Estado Mayor. Caballero del Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, del que fue 
Maestre, del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y de la Real Maestranza de Caballería de Valencia. 
 
* LOS SANDOVAL, VECINOS DE HUETE, PARROQUIANOS Y PATRONOS DE UNA CAPILLA EN SANTA 
MARÍA DE ATIENZA. 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
Nota: Es de interés para cconocer los orígenes de la Casa y por su enlace con los Coello de Rivera, condes 
de l Ventosa, en la tierra de Huete, Alonso Lopez de Haro en Nobiliario Genealogico de los reyes y titulos 
de España. Madrid, M.DC.XXII. Dos Volúmenes.  
 
* EL REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID. Madrid, 2005. 
 
Nota. Entre sus antiguos miembros, figuran algunos relacionados con Huete. Sobre el tema, Félix de 
Rújula y Martín Crespo, José de Rújula y de Ochotorena en Índice de los Caballeros Hijosdalgo de la 
Nobleza de Madrid. Madrid, 1920.   
 
* EL CASTILLO DE ANGUIX. 
 
BIBLIOTECA DEL AUTOR DE ESTA BIBLIOGRAFÍA. 
 
Nota. Monografía manuscrita presentada en la escuela de nobiliaria Marqués de Avilés, de Madrid, 
durante el curso que recibió, asignatura de Castellología, por el año 2000. Sobre el tema, véase Santiago 
M. PALACIO en EL CASTILLO…, recogido en este apartado y con varias entradas en el 4º. 
 
Nota. De entre su valiosa pintura, otras fuentes citan un retrato de S.M. Juan Carlos I por Justo Girón. 
Donado por el erudito critico de Arte Javier González de la Vega  y su mujer María Antonia Borrajo, 
asiduos visitantes y amigos del fundador.   
 

Juan Julio AMOR CALZAS  
 
Nota. Natural de Enguídanos, casó en primeras nupcias con doña Victoria Piñango Peñalver, también 
conquense, y falleció en Carabanchel Bajo en 1935, con nota necrológica en ABC del 19 de diciembre. 



Director de la Escuela normal, de sesenta y nueve años de edad y cuarenta y siete de profesión. Enterrado 
el día 18. Tiene en Huete plaza dedicada a su nombre y calle en Madrid, distrito de La Latina. 
 
* CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE HUETE (CUENCA). Madrid, 1904. 
 
* APÉNDICE. CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE HUETE. Carabanchel Bajo, 1930. 
Bajo apellidos Amor y Calzas. 
  
Nota. Meritorias monografías, imprescindibles para conocer la historia de la Ciudad, de sus edificios y  de 
sus vecinos, aunque contienen errores de importancia por haber seguido fuentes equivocadas y noticias 
que ofrecen en sus manuscritos Julián Antonio ALIQUE y SANCHEZ DE ARRIBA, con entradas en este 
apartado. Incluyen notas biográficas y heráldicas de las familias principales. Confunde la firma del mártir 
jesuita Hernando de Santarén, con la de un homónimo primo de su padre. Respecto de sus afirmaciones 
sobre el fuero de Huete,  muy poco acertadas, véase se entrada en este apartado. De entre las coplas 
populares que recoge, hay que advertir sobre la EN UNA COMO CIUDAD / UNOS COMO CABALLEROS / EN UNOS 

COMO CABALLOS / TOREABAN A OTROS COMO ELLOS, hay que añadir es parte de una extensa composición que 
otros autores afirman se refiere a Guadalajara. Edición facsímil de los dos títulos en un solo volumen, 
Cuenca, 1987, con falta de algunas fotografías que se sustituyen por otras con vistas de la Ciudad. Del 
primero existe en la Biblioteca municipal ejemplar firmado por el autor, dedicado al optense don Isidro 
Sánchez Covisa, con entrada en este apartado. Donación de doña Margarita Parra de Madrid en mayo de 
2018.  
 

Manuel AMORES TORRIJOS 
 
* DON ALONSO DÍAZ DE MONTALVO Y EL SANTO OFICIO 
 
ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. 
 
Nota. Manuscrito presentado a “Primer premio de investigación Tierra de Huete”. Año 2003.  
 

Charles de AMUSCO. También HAMUSCO 
 
Nota. Mercader del estado noble, con tienda abierta y casas de habitación junto al Caño, fue principal 
benefactor del cabildo del Santísimo Sacramento en la parroquia de San Esteban, del que era cofrade. 
Conocido como cabildo de Amusco a raíz de su fallecimiento. Su disposición testamentaria del tres de 
febrero de 1542 ante el escribano de Huete Martín del Castillo, se conserva en voluminoso tomo en folio 
en el Archivo Municipal. Con amplia relación de las propiedades en que sucederá el Cabildo, mandas a 
parientes y ascendencia hasta bisabuelos por líneas paterna y materna. Se declara natural de la Ciudad y 
parroquiano de la de Santiago, ordenando se le entierre en su capilla de la de San Esteban, casado con 
Juana ¿Ana? González, e hijo de Juan de Hamusco, = a quien Gutierre de Sandoval, señor de La Ventosa, 
llama SU SOBRINO y deja ayuda para casamiento en su codicilo otorgado en Huete en 1464, Archivo 

Histórico Nacional, Sección Nobleza. Osuna, C.317, D.4 - 54  =,  y de Isabel Méndez de Parada, y 
hermano de Alonso de Amusco y de Beatriz Méndez, mujer de ¿Sebastián de Cuenca?. En Archivo 
General de Simancas, Registro del Sello: A él debe referirse la cédula otorgada por los Reyes Católicos en 
Madrid el 26 de febrero de 1495  para que Charles de Amusco esté presente en la entrega de cuentas de la 
tutoría ejercida sobre don Esteban de Guzmán, la cual llevó hasta que falleció don Martín de Guzmán. A 
petición de su viuda doña Beatriz de Molína. En alguna ocasión ocupó plaza de teniente de Guarda mayor, 
y figura en la nómina municipal de 1510 entre los hidalgos a quienes se les debería devolver la sisa por 
consumo de carne.  José Gómez Menor Fuentes en El linaje familiar de Santa Teresa y de San Juan de la 
Cruz. Madrid, 1970, cita algunos apellidados Amusco o Hamusco vecinos de Toledo, parientes de Santa 
Teresa de Jesús y quizá deudos de Charles.     
 

ANALES DEL INSTITUTO MÉDICO DE EMULACIÓN,  Periódico semanal de medicina, 
cirugía y farmacia. Madrid, 1843 y 1844. 
 
Nota. En la página 392  un suelto firmado en Huete el 3 de octubre de 1844 por Salvador Villanueva, 
sobre la plaza vacante de médico que tiene anunciada la Ciudad. Una de las dos que existen. A la letra: EL 

VECINDARIO NO LLEGA Á 700 VECINOS, EN SU MAYOR PARTE LABRADORES, ARRENDATARIOS Y POBRÍSIMOS 

ARTESANOS. LAS CONDICIONES DE LA ESCRITURA SON 4000 RS DE DOTACION POR LA ASISTENCIA DE LOS POBRES DE 

SOLEMNIDAD, Y 2 RS. POR VISITA DE LOS QUE NO LO SON, Y 4 RS LOS MOLINOS; ESTA CONDICION SOLO EXISTE EN LA 

ESCRITURA, PUES DE TIEMPO INMEMORIAL LOS VECINOS SE AJUSTAN CON EL MÉDICO, CONSISTIENDO ESTOS AJUSTES 

EN ALGUNOS CELEMINES DE MUY MAL TRIGO EN LA MAYOR PARTE, Y DE LOS QUE LO HACEN Á DINERO LA CASA MAS 

PUDIENTE SOLO DÁ 100 RS AUNQUE EN OBSEQUIO DE LA VERDAD EN ESTA, CUANDO HAY ALGUNA ENFERMEDAD DE 



CONSIDERACION, GRATIFICAN AL PROFESOR, AL PASO QUE HAY OTRAS QUE SIN DUDA POR SU ALTA ALCURNIA PAGAN 

MAL LO ESTIPULADO, Ó SE CRÉEN DISPENSADOS HASTA DE DAR LAS GRACIAS AL MÉDICO: ADEMAS HAY LA 

CIRCUNSTANCIA QUE EN LLEGANDO SN M IGUEL ES NECESARIO, SI SE QUIERE COBRAR, IR CASA POR CASA CON EL 

MEDIO CELEMIN RECOGIENDO LAS IGUALAS, PORQUE SON POQUISÍMOS LOS QUE TIENEN LA ATENCION DE LLEVARLAS Á 

CASA DEL MÉDICO. LA CASA MALA Y CARA , LOS COMESTIBLES ESCASOS, NO DE LA MEJOR CALIDAD Y CARÍSIMOS, 
BASTE DECIR QUE EL AGUA ES MAS CARA QUE EN MADRID, PUES LA DE LAS FUENTES PÚBLICAS NI AUN PARA GUISAR 

SIRVE. HAY OTRO PROFESOR MÉDICO-CIRUJANOESTABLECIDO HACE ALGUNOS MESES, Y UN CIRUJANO DE REAL 

ÓRDEN HIJO DEL PUEBLO QUE ES POR LO TANTO CIRUJANO TITULAR NATO HACE VEINTE AÑOS, Y QUE POR ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS Y OTRAS DEPENDIENTES DEL POCO DECORO CON QUE SE TRATA Á LOS MÉDICOS, SE CREE 

AUTORIZADO Y VISITA MAS QUE LOS DOS MÉDICOS; HAY TAMBIEN SU DOTACION DE CURANDEROS Y BRUJAS… . 
Quien suscribe asistirá gratuitamente según lo tiene comunicado. … EN CUANTO Á LA EXACTITUD DEL 

CONTRATO POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS SOLO DIRÉ, QUE LOS 4000 RS SE PAGAN RELIGIOSAMENTE; PERO HACE 

ALGUNOS AÑOS HAN DADO EN LA MANÍA DE DESPEDIR LOS PROFESORES CUANDO SE LES ANTOJA POR SI ES LIBERAL, 
CARLISTA, AYACUCHO, MODERADO U OTRO PRETESTO CUALQUIERA, SEGÚN LA PANDILLA DOMINANTE: ES DECIR QUE 

ESTE PUEBLO ES COMO LA MAYOR PARTE DE LA NACION… .   
 

Rodrigo de ANDEYRO O ANDEIRO  
 
 
*Juan Antonio GÓMEZ SÁNCHEZ  
 
+NTONIO DE ALFIÁN Y JUAN DE OVIEDO EL VIEJO. EL RETRABLO DE LA INMACULADA EN LA 
PARROQUIA DE SANTA ANA DE SEVILLA (1573-1574). Revista Atrio, Sevilla, número 19, 2013. 
 
Nota y aumento: Melchor de HOROZCO, VECINO Y FIEL EXECUTOR DE GUETE, contrata en 1573 durante 
su estancia en Sevilla un retablo con el pintor Antonio de Alfián y el entallador Juan de Briones el viejo, 
para el altar que levanta por cuenta de Andeyro en la parroquia de [ ] en Triana, Sevilla. Con la 
Inmaculada en el centro y varios santos alrededor, entre ellos San Andrés. Todo sobre tabla. En 
documentos de la parroquia de los años 1598 y posteriores se anota pertenece a Rodrigo de Andeyro, que 
según INVENTARIO del archivo de Curas de Huete compra capilla en la parroquia optense de Santísima 
Trinidad en 1591. Donde se bautizaron sus ocho hijos desde 1569. Melchor, en 1576 y 1584, hasta Clara, 
1587. Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. Protocolos, escribano Pedro Álvarez, año 1584, folio 
124. Poder de Melchor de OROZCO, PATRÓN PERPETUO de la capellanía que fundó Rodrigo de Andeyro en 
aquel templo para que su capellán Juan Rendón sobre rentas. En el mismo  Inventario, Vínculo de 
Andeiro, se recogen numerosas escrituras resumidas de los Álvarez, Andeyro, Daza, Orozco y enlaces. En 
su entrada primera. Sobre el testamento del hermano Thomas de San Felix, EN EL SIGLO DON THOMAS 

ANDEYRO,  vecino y natural de Sevilla. A la letra, con su asiento de defunción, en el pleito obrante en 
Archivo Histórico Nacional que se dice abajo. Hijo de Félix Andeyro Daza, NATURAL DE ESTA CIUDAD , 
por Huete, y de doña Marcelina de Silba y Lezcano, natural de Sevilla, de Fernando de Silva Lezcano y 
doña Jerónima Carrillo, por el que deja heredero al dicho cabildo de Curas de la vinculación que fundó en 
Peraleja María Álvarez, hija de Fernán Nuñez y mujer de Juan Daza el viejo, vecino de Huete, y Juan 
Daza el mozo en Villanueva de Guadamejud, y lo de su padre y madre en Sevilla a su hermandad de la 
Santa Caridad. Sevilla, 18 de Agosto de 1678 ante su escribano Sebastián López. Murió en Sevilla  el uno 
de marzo de 1679 en el hospital de la Hermandad, con entierro en su iglesia, colación de Santa María la 
Mayor. A él, NUESTRO BUEN AMIGO, se refiere don Carlos de Herrera, del consejo de Castilla, cuando 
escribe desde Madrid en 1679 a don Miguel de Mañara dándole pésame por su fallecimiento. En Breve 
relación de la muerte, vida y virtudes del venerable caballero don Miguel Mañara…, Hermano mayor de 
la Santa Caridad. Por el padre Juan de Cardenas. Sevilla, 1874. En entrada número 41 del citado 
Inventario: Información en Huete en 1591 sobre nobleza y limpieza de sangre de don Felipe (¿por Felix?) 
Andeyro, hijo de Rodrigo Andeyro y de doña Isabel de Orozco Daza. Nieto de Pedro Orozco Daza y de 
doña Isabel López Amoraga, optenses. Con documentación en Archivo Municipal de Sevilla, sección 
Blanca de la Carne. Archivo Eclesiástico de Huete. Asiento de bautismo de Félix Andeiro en la parroquia 
de la Santísima Trinidad y año 1577, hijo de Rodrigo Andeiro y doña Isabel Daza de Orozco. Apadrina en 
la parroquia de San Nicolás de Almazán a un hijo de don Baltasar de Orozco en 1608. Asiento de 
defunción de Melchor de Horozco, regidor de Huete, en su parroquia de San Esteban, 29 de abril de 1587, 
con entierro en la capilla de su padre Francisco de Santa Cruz. Fundó capellanía y patronato con 
numerosas mandas a parientes, criados y pobres, y funciones religiosas que se han de celebrar en su 
capilla de San Andrés, declarando herederos del remanente a sus hermanos Andrés López y Bernardino 
de Santa Cruz. Albaceas: Su hermano Bernardino, su primo Juan Sánchez Amoraga y Juan López de 
Madrid , regidores. En Biblioteca del Palacio Real, Alegación en Derecho por Alonso de Moya, hijo de 



Pedro de Moya y de Benita de Horozco Andeyro contra don Felix Andeyro Daça sobre posesión del 
patronato en la iglesia de Santa Ana. ¿1609?. En Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 27.874, nº 
29, pleito entre el Cabildo de Curas de Huete y don Baltasar de Orozco por la sucesión a los vínculos 
fundados por María Álvarez de Santa Cruz, su marido Juan Daza y Juan Daza y Pardo, por muerte del 
referido don Tomás Felix Andeiro, que había tomado posesión en 1648 y era viudo de doña Ana María de 
Bargas. Con sentencia en favor del Cabildo en 1680. Sobre Melchor de Orozco, véase en apartado 6º 
entrada Melchor de OROZCO DE SANTA CRUZ, apodado el indio.        
 

Ana Eulalia APARICIO GUERRERO  
 
* URBANISMO, POLITICA TERRITORIAL Y REANIMACIÓN ECÓNOMICA DE LA PROVINCIA DE CUENCA 
(1975-1990). Cuenca, 1997. 
 
Nota. Con numerosas noticias sobre Huete y su comarca. 
 
* DESARROLLO LOCAL Y TURISMO RURAL: LA ALCARRIA CONQUENSE. 
 
ERÍA. Numero 54-55. Año 2001. 
 

José Luis ARANDA 
 
* SONETO A SAN JUAN. 
 
PROGRAMA DE FIETAS DE SAN JUAN. AÑO 2015. 
 

Mª Carmen ARIAS PARDO y Eulogio FERNÁNDEZ CARRASCO 
 

* LA INQUISICIÓN EN CUENCA: EL AUTO DE FE DE 12 DE AGOSTO DE 1590. 
 
REVISTA DE DERECHO UNED. 4, 2009. 
 
Nota: Cita a María Martínez, viuda, vecina de Huete, mujer de Juan Ángel, trabajador de Valparaíso de 
Abajo, Condenada por pertenecer a la VIEJA secta de los Alumbrados a salir en cuerpo con vela y soga, 
cien azotes por las calles y desterrada de Huete por cuatro años. Afirmaba se le apareció Dios y la Virgen 
tener autoridad para quitar los sambenitos, que los clérigos casasen y sanar a los tullidos  Abjuró de levi. 
 

Manuel ARLANDI RODRÍGUEZ. María José BERNÁRDEZ GÓME Z. Y otros. 
 
* DETECCIÓN GEOFÍSICA DE MINADOS SUBTERRÁNEOS. LA INTERVENCIÓN EN LAS MINAS ROMANAS 
DE LAPIS SPECULARIS DE LA MUDARRA (HUETE – CUENCA). 
 
3º SIMPÓSIO SOBRE MINERAÇÂO E METALURGIA HISTÓRICAS NO SUDOESTE EUROPEU: PORTO 2006. 

Nota: Sobre el tema, explotación del espejuelo, yeso traslúcido empleado en la construcción, véase la 
página web del ayuntamiento de Huete. Concejalía de Cultura, lapis specularis, con bibliografía. También, 
Ana TORRECILLA AZNAR, con entrada en este apartado, y por referencias que hacen a las existentes en 
el oppidum ibérico de Kontrebia Karbika, antigua aldea de la Ciudad que se conoció con el nombre de 
Villas Viejas o Fosos de Bayona, y en el cerro de Alvar Fañez. María José Bernárdez Gómez, Juan Carlos 
Guisado di Monti en La minería romana de lapis specularis. Una minería del interior. Investigaciones 
arqueológicas de Castilla-La Mancha 1996-2002.Toledo, 2003. María José Bernárdez Gómez, Juan Carlos 
Guisado di Monti, Fernando Villaverde Mora en Edouard Capelle: Un prehistoriador y jesuita francés en 
tierras de Cuenca. Pioneros de la arqueología en España - del siglo XVI a 1912 - , Zona Arqueológica nº 3. 
Museo Arqueológico Regional de Madrid. Alcalá de Henares, 2004. La mina romana de lapis specularis 
de “La Mora encantada” en Torrejoncillo del Rey (Cuenca). II Simposio sobre minería y metalurgia 
históricas en el Sudoeste europeo. E T S I de Minas de Madrid. Madrid, 2005. La Tribuna de Cuenca. 
Patrimonio histórico. 9 de octubre de 2007. En varios medios de comunicación se anuncia que a partir del  
siete de marzo de 2017, contará la de Saceda del Río con luz artificial en sus galerías.  
 

 
 
 
 
 
 



ARQUEOLOGÍA. MUNDO ANTIGUO  
 
Nota: Real Academia de la Historia. Es de interés el 
informe sobre hallazgos en Contrebia Carbica. Dando 
cuenta de lo remitido en 1888 por don Braulio Guijarro, 
correspondiente en Huete. con fotografía.   Véanse 
también  entradas Raúl ARRIBAS, --------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
------------------------------                                                                                                                                                                               
 

 
Raúl ARRIBAS DOMÍNGUEZ.  Marta BUENO   
 
* EL YACIMIENTO ROMANO DEL "CERRO DEL ALFAR FÁÑEZ" (HUETE, CUENCA): APROXIMACIÓN AL  
ESTUDIO DE SUS RESTOS ARQUITECTÓNICOS.  
 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA. Cartagena, 1997.Volumen 4. Murcia, año 1999. 
 

Juan ARRIBAS y SORIA y don Julián de VELASCO 
 
* ENCYCLOPEDIA METODICA. GEOGRAFIA MODERNA TRADUCIDA DEL FRANCÉS AL CASTELLANO 
POR LOS SEÑÓRES DON [ ]. Tomo segundo. Madrid, MDCCXCII. 
 
Nota. Con mil cuatrocientos vecinos repartidos en diez parroquias. De entre otras noticias conocidas por 
diversas fuentes, afirma tiene dos conventos de franciscanos menores observantes, (sic, existieron uno de 
frailes y otro de monjas), y otro de canónigos regulares de San Jorge in Alga, (sic, quizá refiriéndose al de 
monjas justinianas. Olvida los de Santo Domingo, San Benito y priorato de San Gil, de la orden de Malta. 
Entre los productos agrícolas, los muchos y buenos melonares, con principal cosecha de azafrán. Del que 
se cogen cuarenta mil libras que valen trescientos mil ducados. Es partido y cabeza de corregimiento de la 
provincia de Cuenca, y tiene de largo diez y nueve leguas de Norte a Mediodía, y diez de Levante a 
Poniente. HACE POR ARMAS UN LEON RAMPANTE DE GULES, PISANDO UN CRECIENTE (sic por menguante, lo 
correcto) DE LUNA MAHOMETANO. Con fuerte castillo donde murió el conde Sancho Díaz. - para otros 
autores, con más razón, en el castillo de Luna, en León -. Pasa por ser fundación de los celtíberos hacia 
3031 del mundo, llamándola Opta, que se interpreta Atalaya. Bajo los moros se llamó Hueta, que en árabe 
significa Luna, y la reconquistó Alfonso VI en 1080 acompañado de Álvar Fáñez. 
 

Pedro J. ARROYAL ESPIGARES. Mª Teresa MARTÍN PALMA  
 
* LA TRADICIÓN MANUSCRITA DEL DERECHO DE CUENCA. LOS FUEROS DE PLASENCIA, VILLAESCUSA 
DE HARO Y HUETE. 
 
HISTORIA, INSTITUCIONES, DOCUMENTOS. Universidad de Sevilla. Número 19. Año 1992.  
 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE RADIO CHOPERA (ACARC)  
 
Nota: Presidida por don Manuel OLARTE Y MADERO, concejal de Cultura del Ayuntamiento, con 
entrda en este apartado, organiza conferencias de temas locales. Cuenta con el medio de difusión Radio 
Chopera, emisora privada local que toma su denominación del parque de su nombre.                                                                                                        
 

ASOCIACIÓN CULTURAL "CIUDAD DE HUETE”  
 
Nota: Promociona importantes actos culturales Asociada a Hispania Nostra. Cumple veinte años en 2018. 
Véase entrada IMÁGENES RESCATADAS, en este apartado.  
 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA  
 
Nota: Celebra actos culturales, conferencias y representaciones de teatro. Es de recordar su campaña de 
los años 2016: Adorna tu casa, alegra tu pueblo.  
 

 



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO SACRO DE HUETE  
 
* RETAZOS DE HUETE. 1995. Varios autores. Véase también entrada MUSEO DE ARTE SACRO. 
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS Y HORTOFRUTÍCO LAS. 
 
Nota: Para fomentar y poner en valor productos agrícolas de Huete e iniciada con reuniones informativas 
durante el año 2018, está previsto formalizar el acta fundacional el 25 de enero de 2019.  
 

ASOCIACIÓN GOURMET TIERRA DE HUETE  
 
Nota: Promoción de productos agrícolas y ganaderos de la comarca para la cocina 
 

ASOCIACIACIÓN TIERRA DE HUETE  
 

Nota: Quizá corresponda a la entrada anterior. 
 

Luis ASTRANA MARÍN  
 
* OBRAS COMPLETAS DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, Madrid, 1932.  
 
Nota: Cita escritura por la que don Francisco [ ] vende a don Juan de Salcedo Veancos, vecino de Huete y 
Madrid, por cuatro mil ducados sus casas en las calles del Niño, y de Cantarranas, parroquia de San 
Sebastián. Madrid, 24 de agosto de 1634 ante el escribano de Madrid Juan García de Albertos, folio 437 
de su protocolo. La calle del Niño se llama hoy Quevedo, y la casa volvería a comprarla Quevedo.     
 

Adolfo BACA y DÍAZ  
 
* DE LAS ALCARREÑAS TIERRAS DE HUETE A LAS ALCARRIAS DE LA TIERRA DE CUENCA. Año 
2002. 
 

Nota: Presentado a “Primer premio de investigación Tierra de Huete”. Año 2003.  
 
ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. 
 

Don Gregorio BACAS Y VELASCO. VACAS en algún documento     
Nota: Catedrático de Botánica nacido en Huete en el siglo XVIII, ¿28 de noviembre de 1753?, de familia 
de escribanos. Sobre el tema, Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ, con biografía, y Agustín MERCK y 
BAÑÓN, ambos en este apartado. Sobre su familia y apellidos, Archivo Municipal de Huete, acta de la 
junta del día primero de septiembre de 1731, en la que se recibió por su teniente de contador de Rentas 
Reales a don Juan Silvestre de Vacas, en virtud de Real Cédula que 
había obtenido. Bajo presidencia del corregidor y justicia mayor de la 
Ciudad y partido don Juan Pérez Prieto de Arroyo, y asistencia de los 
regidores perpetuos don Diego Ignacio Vidaurre de Orduña, guarda 
mayor perpetuo, don Francisco Bernardo Chacón, don Alexandro 
Caveza, don Juan Alfonso de la Encina, don Joseph Laurencio de 
Zeza, don Baltasar de Sandoval y don Juan de Cañaveras, Y de don 
Agustín Amoraga, y Blas de Belasco, Velasco en algunos 
documentos, procuradores del estado noble y general llano 
respectívamente. 
 
* EXERCICIOS PÚBLICOS DE BOTÁNICA, QUE TENDRÁN EN LA PIEZA 
EN LA PIEZA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CASAS DEl REAL JARDÍN 
BOTÁNICO…. Madrid, 1786. 
 
* ORACION INAUGURAL PRONUNCIADA POR [ ] CATHEDRATICO Y 
DIRECTOR DEL NUEVO REAL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA…. 
 
MEMORIAL LITERARIO, INSTRUCTIVO, Y CURIOSO DE LA CORTE DE MADRID. Tomo IX. Madrid, 
noviembre de 1787.  
 

Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ 
 
* HERMANDADES EN ZORITA, ALMOGUERA Y SUS TIERRAS.  



 
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. Volumen 7º. Año 1985. 
 
Nota: Sobre la de Huete y Almoguera en 1314. Sobre el tema, Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA 
MATILLA en DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO…, con entrada en este apartado. Y Real Academia 
de la Historia, Memorial histórico español, Madrid, 1903.  
 

Julián BARBAZÁN BENEIT  
 
* RECUERDOS DE UN LIBRERO ANTICUARIO MADRILEÑO (1897-1969). 1970.  
 
Nota: Cita un desconocido incunable sin título impreso en Huete, ofrecido en el comercio de Madrid por 
los años 1930. 
 

Don Eusebio de BARDAJI 
 
Nota: Político del siglo XIX muy relacionado con Huete. Véase apunte biográfico en entrada Vicente 
LLEDÓ, en este apartado. 
 

Rafael BARROSO CABhueteRERA 
  
*  DOS  JOYAS DE ORFEBRERÍA HISPANOVISIGODA PROCEDENTE DE HUETE (CUENCA) 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. Boletín número 81. 
 
Nota: Presenta pendiente del tipo cestilla y anillo gemado que se reprocduce. Sobre el tema y del mismo 
autor, Panorama de la arqueología de la época visigoda en la provincia de Cuenca.  
 

José BASAURIT DÍAZ 
 
* RELICARIO DE SAN VICENTE Y SANTA CRISTINA. 
 
* RELICARIO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN ANTONIO ABAD. 
 
Ambos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
BEATA DE HUETE  
 
Nota: Véase entrada Inés ÁLVAREZ, en este apartado. 
 

Francisco de BERGANZA 
 
* ANTIGUEDADES DE ESPAÑA, PROPUGNADAS EN LAS NOTICIAS DE SUS REYES, Y CONDES DE 
CASTILLA LA VIEJA: EN LA HISTORIA APOLOGETICA DE RODRIGO DIAZ DE BIVAR DICHO EL CID 
CAMPEADOR: Y EN LA CORONICA DEL REAL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA. PARTE 
PRIMERA. COMPUESTA POR EL R.P.M. FR. [ ], PREDICADOR GENERAL DE LA RELIGION DE SAN 
BENITO. Madrid, 1719. 2º parte, 1721. 
 
Nota: Se envió a Huete, sin decir si a iglesia u otro lugar, quizá al monasterio de San Benito, una canilla 
de alguno de los doscientos monjes martirizados por los mahometanos el seis de agosto de la era de 
ochocientos setenta y dos, (sic por 896) cuando fue asolado Cardeña. Canonizados en 1603, año en que se 
debió mandar la reliquia a la Ciudad. Por otras fuentes se conoce está probado documentalmente que la 
destrucción del monasterio ocurrió en el año 934, por Abd al-Rahman III. En la segunda parte afirma que 
el cardenal Jacinto concedió en Toledo indulgencias a quienes asistieran a defender la plaza de Huete 
durante el sitio del rey de Marruecos en 1172. Que en 1197 corrieron los moros las tierras de Alarcón, 
Cuenca, Huete y Uclés, sin tomar ninguna plaza POR AVERLAS FORTIFICADO MUY BIEN EL REY DON ALFONSO. 
Que las compañías de Huete acompañaron a don Gonzalo Nuñez y don Martin Nuñez a la defensa de 
Bilches, en el mes de septiembre de 1212 después de la batalla de las Navas de Tolosa, y en febrero 
siguiente en la campaña que recobró Alcalá, se refiere a Alcalá la Real,  y Cuevas.  
 

Elisa BERMEJO  
 
* RAICES JUANISTAS DEL LIBERAL. HUETE, 1986. 
  
EL LIBERAL  DE CASTILLA.  Diario digital. Cuenca. 1 de marzo de 2.018. 
 

 
 



Don Antonio BERMUDEZ SALCEDO Y MORQUECHO   
 
* POR [ ], COMO MARIDO, Y CONJUNTA PERSONA DE DOÑA JOAQUINA DE PARADA CAÑIZARES, Y 
VALENZUELA (36), VEZINOS DE LA CIUDAD DE HUETE. EN EL PLEYTO CON DON ANTONIO DE 
VALENZUELA GASTÒN DE LA CERDA, COMO MARIDO, Y CONJUNTA PERSONA DE DOÑA JULIANA PEÑA 
TAVIRA, Y.. .. Finales del siglo XVIII. 
 
Nota: Sobre el derecho de doña Joaquina de Parada a vínculos de los Cañizares, Valenzuela y allegados, 
situados en Cuenca y ajenos a Huete. Don Antonio,  regidor perpetuo de Huete, fue hijo de don Antonio 
Bermúdez y doña Teresa de Salcedo, hija de don José Salcedo y Morquecho, primer marqués de 
Pineda, en este apartado, entrada Don Juan Antonio de SALCEDO MORQUECHO y SANDOVAL, y de 
doña Teresa Salcedo y Amoraga, optenses. Casó en 1745, con asiento en la parroquia de San Nicolás de 
Medina, y falleció en la misma el año 1756, bajo testamento que otorgó por poder su mujer ante Silvestre 
de Vacas. Quedó enterrado en el monasterio de Santo Domingo por derecho de patrimonio y familia. Sus 
casas principales y de habitación, de mayorazgo por Salcedo Veancos, o Beancos, y derruidas por los años 
de 1970, con escudo de armas en piedra en la fachada, que destruyeron los albañiles durante el derribo no 
obstante estar advertidos, estuvieron ubicadas en la calle Caballeros, con puerta principal a Saliente. Doña 
Joaquina fue hija de don Juan Antonio de Parada y Baraez, o Varaez, regidor perpetuo de Huete y del 
estado de caballeros e hijosdalgo de Cuenca, repetidamente citado en esta relación, y de su primera mujer 
doña Josefa Cañizares Luna Valenzuela, natural de esa ciudad, donde casó. 
 

María José BERNÁRDEZ GÓMEZ. Juan Carlos GUISADO DI MONTI  
 
* LAS MINAS ROMANAS DE LAPIS SPECULARIS: EL CRISTAL DE HISPANIA. 
 
REVISTA DE HISTORIA NATURAL NÚMERO 4. (MADRID - ENERO 2004). 
 
Nota. Relación del viaje de Cayo Plinio Segundo, siglo I d.C., a las minas del interior y su paso por Opta 
camino de Ercavica, con visita a las explotaciones. Cristales de yeso translúcido de hasta un metro que los 
hacía únicos por su tamaño y transparencia, exportados a través del puerto de Cartagena. Sobre el tema, 
Manuel ARLANDI RODRÍGUEZ, con entrada en este apartado. También el cartel anunciador y tríptico 
informativo de las jornadas a celebrar, Proyecto de cooperación de Cristal de Hispania II, con plano en 
donde se indica la ubicación, editado por CEDER Alcarria conquense en junio de 2010.  
 

Antonio BLANCO FREIJEIRO  
 
* POBLADO IBERO-ROMANO DE CUARTO DE BAYONA (VILLAS VIEJAS, HUETE, CUENCA). 
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO- ARTÍSTICO. 
 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Número 179. Año 1982.  
 
Nota. Aprobado en Junta del 23 de octubre de 1981, con informe del cinco anterior por Antonio Blanco 
Freijeiro. Sobre el tema, Aureliano Fernández Guerra y Fidel Fita sobre las dos téseras que se encontraron 
allí. También, sobre la de bronce conservada en el Museo Arqueológico Nacional; M. Gómez Moreno, 
Miscelánea. Historia - Arte-Arqueología…. Madrid, 1949. Y con entrada en este apartado, Antonio 
ALMAGRO GORBEA y Martín ALMAGRO GORBEA, PREHISTORIA: ANTIGÜEDADES…. 
 

Juan BLÁZQUEZ MIGUEL  
 
* HUETE Y SU TIERRA: UN ENCLAVE INQUISITORIAL CONQUENSE. Madrid, 1987.  
 
Nota. Causas del Santo Oficio a conversos judaizantes y mahometanos, herejes, adivinadores, brujos, 
buscadores de tesoros, encantadores,…. Fondos del Archivo Histórico Nacional y del Diocesano de 
Cuenca. Reproduce el plano de la Ciudad que recoge Tomás LÓPEZ, con entrada en este apartado. Sobre 
el tema, Jerónimo de Barrionuevo en Avisos, mediados del siglo XVII en edición de 1968, y David M. 
Gitlitz en Secrecy and deceit: the religión of the Crypto - Jews. Universidad de New México, 2002.  
 

Orden BONARIA  
 
* Alberto GAGO y Luis RENDUELES.  
 
+ Revista INTERVIÚ. 27 de abril de 2009.  
 
Nota: Reportaje de investigación bajo título El Timo de la Orden Bonaria. Un falso príncipe engaña a 
políticos. Muy crítico con la organización conocida como Noble y Augusta Orden de Santa Maria de los 



Buenos Ayres, (sic), de la Royal and Imperial House of Oriente. Cuya sede en Huete tomó nombre de 
encomienda del Muy Augusto Bailiato de Castilla la Mancha, del Priorato General de España. Durante 
tres años ocupó el edificio que fue colegio de la Compañía de Jesús, cedido para usos culturales por el 
Ayuntamiento en 2006, sin efecto después de algún tiempo por incumplimiento del acuerdo y decisión 
municipal, a la vista de lo que se averiguó sobre las actuaciones del Instituto y sus dirigentes. Mantiene 
página web en la red de Internet, y así, entre otras del estilo, esta fechada el doce de junio de 2009. Con 
errores de bulto en lo general, y que por lo que respecta a la Ciudad carecen además tanto de base 
documental como de tradición. A la letra, respetando puntuación y ortografía: HUETE, CORAZÓN TEMPLARIO 

DE LA ORDEN BONARIA. LA HISTORIA BONARIA EN HUETE, NO ES UN CAPRICHO TURÍSTICO, SU ELECCIÓN COMO CIUDAD 

PROTEGIDA DE DIOS NO SE DEBIÓ A NINGUNA CASUALIDAD, SINO A ANTIGUOS MANDATOS, DE LOS CUALES LA ORDEN 

ES HEREDERA EN ESPAÑA, COMO LO ES EL HECHO SINGULAR DE QUE HUETE, SEA EL ́ ´ARTOS FIDELIŚ ´, DEL SIGILO 

PALEO TEMPLARIO, LUGAR DONDE EL MISMO SAN EGIDIO Y SU COMPAÑERO EL PRESTE JUAN, ENTERRARON SUS 

MANUSCRITOS PAULICIANOS, ANTES DE SEGUIR HACIA EL VALLE DEL WOLFROMIO, EN GALICIA. ESE MINERAL ERA MUY 

BUSCADO POR LOS ALQUIMISTAS QUE LO CONOCÍAN COMO `TIERRA DE SAN GIL’,  Y LO TRITURABAN EN PEQUEÑAS 

CANTIDADES, PARA ENDURECER METALES Y CURAR LA EPILEPSIA, O ́ ´MAL DE SAN GIL. EN 1940 LOS NAZIS LLEGARON 

A CASAIO, LUGAR DONDE SAN EGIDIO FUNDARA SU MONASTERIO DE LA THETOKOS HIPOPANTE, Y GRACIAS A LOS 

MAPAS TEMPLARIOS OBTENIDOS EN MONTSERRAT, ENCONTRARON EL MAYOR YACIMIENTO DE WOLFRAMIO DE 

EUROPA, Y PUDIERON EXPLOTARLO HASTA 1945, CON FINES DE LA PRODUCCIÓN BÉLICA. CASI 200 AÑOS DESPUÉS DE 

SAN EGIDIO PASAR (sic) POR HUETE, MÍTICA TIERRA DEL LEÓN Y LA LUNA , UNA CURIOSA ENCOMIENDA PARTIÓ DE 

JERUSALEM, TRAYENDO 760 SACOS DE TIERRA Y CEMENTO, EXTRAÍDOS DE EN GADI, DESIERTO DEL NEGUEV ISRAELI, 
EN MACPELA, Y EN BARCO, MULAS Y HOMBROS HUMANOS LLEGARON A HUETE LA MAÑANA DE SANTA QUITERIA, EL 22 

DE MAYO DEL AÑO 1217, EN 24 MESES ESTE CONTINGENTE DE BRAVOS TEMPLARIOS DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE 

JERUSALEM, CONSTRUYERON UNA IGLESIA, CERCANA ADONDE HOY ESTA LA PLAZA DEL RELOJ (ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO ), PEGADO AL ARCO DE ALMAZAN, EN LA ANTIGUA MURALLA DE LA ´´SUBIDA DEL MERCADÓ ´. LA 

TIERRA DE JERUSALEM FUE PUESTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALTAR MAYOR DEDICADO A SAN GIL, Y EL CEMENTO 

SIRVIÓ PARA EL ABSIDE, REPLICA DE LA IGLESIA DE SAN EFREN EN SIRIA. DE ESE MODO EL TEMPLE ESTABLECIA LA 

SEGUNDA JERUSALEM EN HUETE, UN CENTRO DE PODER DIVINO, DEMARCADO POR EL ABAD SAN EGIDIO O SAN GIL, 
GRAN INICIADO EN LA ALQUIMIA Y EN LAS TIERRAS PESADAS, LUEGO WOLFROMIO, URANIO, ETC. EN BREVES APORTES 

IREMOS COLOCANDO EL FRUTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN HUETE POR EL EQUIPO ÍNTER DISCIPLINARIO 

DESTACADO EN EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL Y SAN JORGE, DIRIGIDO POR LA DOCTORA DE ORIGEN ITALIANO LUCIA 

PACE. 1) BIOGRAFÍA DE SAN GIL. GIL, ("EL PROTEGIDO O DEFENDIDO" EN LATÍN; O ´´CABRITO´´ EN GRIEGO). MONJE 

ORTODOXO DE ORIGEN GRIEGO QUE VIVIERA ENTRE LOS SIGLOS VI Y VII . DISCÍPULO SECRETO DE LOS PAULICIANOS, DE 

ALEJANDRIA CONSIGUIÓ EMIGRAR A LA GRAN LAVRA DE MARSELLA, (HERMANOS ALTOS) DE TENDENCIAS PELAGIANAS 

Y LUEGO SE ESTABLECIDO COMO ANACORETA EN UN BOSQUE DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO RÓDANO. ERA EL 

ABOGADO DE LOS PECADORES, POR HABER AYUDADO EN SU CONVERSIÓN AL REY CAROLOS; PROTECTOR DE POBRES Y 

TULLIDOS, PATRONO DE LOS ARQUEROS, POR HABER SIDO MILITAR Y HERIDO POR UNA FLECHA; ABOGADO CONTRA EL 

MIEDO POR AYUDAR A UNA CIERVA EN PELIGRO; Y MEDICO CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CÁNCER Y LA EPILEPSIA, 
LLAMADA EN SU MEMORIA DE ´´MAL DE SAN GIL´´ ERA UNO DE LOS ́ ´14 SANTOS AUXILIAREŚ ´. QUE LA IGLESIA 

PRIMITIVA NOMBRO OFICIALMENTE COMO AYUDANTES DE DIOS EN LA TIERRA, SE LE REPRESENTA COMO ANACORETA, 
CON VARIOS ATRIBUTOS: CIERVA, LIRIO, FLECHA CLAVADA EN EL BRAZO, DOS PUERTAS (SÍMBOLO DE SU MONASTERIO) 
Y UN MENSAJE CELESTE EN UNA FILACTERIA POR HABER DESCUBIERTO UN PECADO OCULTO DEL REY CAROLOS Y 

HACÉRSELO CONFESAR. SU FIESTA ES TAMBIÉN EL INICIO DEL CALENDARIO GRIEGO ORTODOXO QUE EMPIEZA EL 1º DE 

SEPTIEMBRE CON EL DÍA DE SAN SIMEÓN, ES TAMBIÉN EL PRINCIPIO DEL ́´NUEVO AÑO AGRÍCOLÁ ´, PORQUE SE INICIA 

EL ARADO Y LA SIEMBRA DE OTOÑO. CURIOSAMENTE ESTE SANTO DE ORIGEN ORTODOXO, VINO A ESPAÑA, SEGÚN CITA 

EL CÓDICE Y MEMORIA DEL MONASTERIO DE CASTAÑEDA EN ASTORGA, QUE EN EL 871 GIL JUNTO A JUAN, ABADES 

EDIFICARON EN CASAIO, VALLE DE VALDEORRAS, EL ACTUAL MONASTERIO DE CASAYO.EL PADRE DAMIÁN YÁÑEZ, 
BIBLIOTECARIO DEL MONASTERIO DE OSEIRA, ES SIN DUDA, LA PERSONA QUE MÁS ESCRIBIÓ SOBRE SAN GIL, FUTURO 

PATRONO DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM EN ESPAÑA... .  
El citado monasterio de San Miguel y San Jorge, es un edificio particular alquilado de la calle La muralla 
número 16¿6? de Huete,. Entre otros errores importantes, confunde la ubicación de la antigua parroquia 
de Almazán, que no estaba en la cuesta del Mercado aunque sí cerca, y a la orden del Temple, templarios, 
con la de San Juan de Jerusalén, sanjuanistas, haciéndolas una cuando escribe BRAVOS TEMPLARIOS DE LA 

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM. En posteriores comunicados, es de recordar uno referido al robo de 
enseres de su propiedad y allanamiento de sus instalaciones el día veintiocho de octubre de 2009, con 
denuncia ante la Guardia Civil del puesto de Huete. A los pocos días abandonó Huete.   
 

BONILLA  
 
+ Véase también entrada Manuel OLARTE  Y MADERO, en este apartado. 
 



Nota: Sobre el lugar, véase también Archivo Histórico Nacional, sección Consejos Suprimidos, legajo 
11.536. Fue aldea de Huete, eximida de su 
jurisdicción en 1637, hoy pedanía, donde su 
natural el obispo de Coria don Pedro García 
de Galarza, levantó por los años 1581 un 
convento para religiosas jerónimas que se 
destinó luego a hospital de pobres bajo 
advocación del Padre Eterno. En estado de 
absoluta ruina, con solamente las paredes del 
perímetro, mantiene el escudo del fundador 
sobre la portada, una garza, que se reproduce. 
El ayuntamiento de Huete está efectuando 
obras de consolidación. Fue naturaleza del 
sacerdote jesuita Juan MALDONADO, 
nacido en familia noble por los años de 1485 
y originario de Salamanca según él mismo en 
su De motu hispaniae…. Conocido 
comunero, primo de don Pedro Maldonado, 
cabeza de los movimientos contra Carlos I, 
fue amigo de Erasmo no obstante haberse mantenido dentro de la ortodoxia del catolicismo. De entre sus 
impresos: HISPANIOLA. 1521. Burgos, 1535. Con ediciones posteriores. PARAENESIS AD POLITIORES 
LITERAS ADVERSUS GRAMMATICORUM VULGUM. Burgos, 1529. Con ediciones posteriores. Véase 
la de Juan Alcina Rovira. Madrid 1980. Eugenio Asensio en Juan Maldonado (c. 1485-1554) y su 
“Paraenesis” o el humanismo de la época de Carlos V. VITAE SANCTORUM BREVI ELEGANTIQUE 
STYLO COMPOSITAE…. Burgos, 1531. Con ediciones posteriores. QUAEDAM OPUSCULA NUNC 
PRIMUM IN LUCEM EDITA. Burgos, 1541. Incluye: De senectute christiana. Paradoxa. Ludus 
chartarum Tridunus et alii quidam. Géniale iudicium sive Bacchanalia. Oratiuncula per adolescentulum 
habita Lucanalibus;… Pastor bonus, con edición anterior en  Burgos hacia 1531. DE MOTU HISPANIAE. 
Citada abajo, como original de El movimiento de España....EREMITAE. Edición en ¿1550? Que el autor 
califica de OPÚSCULO VERDADERAMENTE MUY ÚTIL PARA EL EJERCICIO DE LA LENGUA LATINA Y LLENO 

DE TODA CLASE DE ENSEÑANZA. Sobre el tema, con numerosa bibliografía sobre su obra, la tesis doctoral 
de Heliodoro García García en El pensamiento comunero erasmista, moral y humanista de Juan 
Maldonado. Universidad de Madrid, 1982. Traducción, notas y amplia bibliografía, Luis Peinador Marín 
en Criticón, número 52, año 1991, Un diálogo del siglo XVI español: Eremitae, de Juan Maldonado. El 
movimiento de España ó sea historia de la revolucion conocida con el nombre de las Comunidades, 
escrita en latín por el presbítero d. [ ], y traducida al castellano e ilustrada con algunas notas y 
documentos por el presbítero d. José Quevedo.  Madrid, 1840, sobre manuscrito de época. Edición en 
Valladolid, 2002. ¿Historia regum catholicorum ferdinandi et elisabetae? 
 

Isabel BONILLA  
 
* POESÍA. 
 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA. Año 2017.  
 

Manuel BONILLA PÉREZ   
 
 
* LA ESCUELA TALLER DE HUETE.  
 
TIERRA DE HUETE. Número 2. Tercer cuatrimestre 1988. Con entrada en este apartado. 
 
Nota: Véase también entrada Jesús CALLE CAÑAS, en este apartado.   
 

Don Pedro BOIL. También Boyl. Señor de Huete. 
 
Nota: Noble aragonés valenciano que desde al menos 1369 fue señor de Huete por merced de Enrique II 
de Castilla, cuya jurisdicción volvió luego de algunos años a la villa por compra que hizo la misma. A él,  
a la Corona o por su fallecimiento. Confirmó privilegios titulándose señor de Huete en ese año y en 1371. 
Sobre el tema, Salazar y Mendoza en Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon. Madrid, 1618, 
1657, con ediciones en 1794 y 2004. A la letra según la de 1794, DON PERE BOYL, SEÑOR DE HUETE, ERA 



ARAGONES, LLAMADO EL CABALLERO SIN PAR. FUE CAPITAN DEL REY DON PEDRO EL CUARTO, EN LA GUERRA DE 

VALENCIA , CONTRA EL REY DON PEDRO DE CASTILLA. FUE PRESO EN LA BATALLA DE NÁXERA EN SERVICIO DEL REY, Y 

EMBAXADOR EN SU CORTE POR EL DE ARAGON, Y EXTRAORDINARIAMENTE FAVORECIDO POR EL REY, Y ASÍ LE HIZO 

MERCED DE LA CIUDAD DE HUETE. HOY SE VEN ALLÍ SUS ARMAS, QUE SON UN BUEY EN UNOS PILARES DEL MERCADO. 
Así or plaza del mercado. Y don Luis de Salazar y Castro en Historia genealógica de la casa de Lara. 
Cuatro volúmenes. Tomo 3º. Madrid, 1697. Facsímil por Wilsen editorial. Seis volúmenes. Navarra, 1988. 
Al desarrollar la genealogía de la casa de Albornoz, con mucha hacienda en la tierra de Huete, cita a doña 
Violante de Albornoz. Mujer, o concertada para matrimonio según otros autores, desde 1374 de don Boil, 
fallecido en la batalla de Aljubarrota en 1385, primogénito del ricohombre Pedro Boil, señor de Huete y 
de Boil, capitán general de Valencia y gran servidor de Enrique II, y de doña Catalina Díaz.  
 

Fray Bernardo de BRIONES 
 
Nota: Mercedario natural de Huete. Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1623, hijo de Juan 
Bautista de Briones y Oviedo, escribano del número, y de María Rodríguez (de la Encina) y Calzadilla, 
optenses. Realizó el noviciado en su convento, donde profesó en 1640, pasando al de Toledo para cursar 
Artes. El 30 de mayo de 1662 obtuvo licencia para viajar a Perú, con cargo de secretario del vicario 
general Vaillo, y según algún autor fue allí vicario general de Indias. Vuelto a España alcanzó empleo de 
vicario provincial de Castilla, y tuvo grados de presentado, doctor y maestro en Teología. Murió en 
Madrid el 6 de diciembre de 1699. Con entrada en apartado 6º. AMOR CALZAS, con entrada en este 
apartado, afirma fue de los más contribuyó a las obras que se hicieron en la casa de Huete y nueva iglesia.  
 
* ARTICELA ESPIRITUAL, QUE DA REGLAS, PRINCIPIOS Y DOCTRINA PARA EL EXERCICIO COTIDIANO 
DE LA ORACIÓN MENTAL Y VOCAL. Madrid, dos volúmenes. Años de 1696 y 1698.  
 
Nota: Manuel Penedo Rey escribe en Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. Madrid, tomo LXXV, 1-
2. Enero – diciembre 1968 -1972, Tirso de Molina el Acto de contricción, editó por segunda vez en su 
Articela espiritual…, año 1698, bajo título Apóstrofe. En su portada; R.P.M. fr. [ ], lector de Theología de 
Prima, comendador y rector que fue del colegio de la Vera-Cruz de Salamanca y vicario provincial de esta 
provincia de Castilla, del Real orden de nuestra señora de la Merced, examinador sinodal de los obispados 
de Plasencia y Salamanca.  
 
* SACROS BLASONES, SANTAS HAZAÑAS / TRIUNFALES GLORIAS DE N. GLORIO / SISSIMO P. S. PEDRO 
NOLASCO. PATRI / ARCHA ESCLARECIDO DEL SAGRADO, RE / AL, Y MILITAR ORDEN DE LOS 
REDENTORES / DE N. SEÑORA DE LA MERCED...Por el padre F. [ ] LECTOR DE / THEOLOGÍA DEL MISMO 
COLEGIO…. ¿Salamanca? 1653.   
 
Nota: Añade fue lector en Teología en el citado colegio desde 1652 a 1654, y su rector de 1657 a 1660.   
 

Juan Bautista de BRIONES.   
 
* DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE QUE HUBO EN LACIUDAD DE HUETE EN 1601, COMPUESTO 
POR JUAN BAUTISTA DE BRIONES, VECINO DE DICHA CIUDAD. Manuscrito. 
 
BIBLIOTECA DE DON MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA,  con 
entrada en este apartado.  
 
Nota. Incompleto si se compara con el que figura ena siguiente entrada. 
Con letra y papel de finales del siglo XVIII. Escrito en verso a partir de la 
fecha en que se dio por terminada la epidemia, primeros meses de 1602, en 
atención a comunicado del ayuntamiento de Cuenca, enero de ese año, y a 
que nombra en presente a la Emperatriz, fallecida el 23 de febrero de 1603, 
cuando cita a su médico el doctor Román, que asistió en Huete. Respecto 
de la posible  autoría se conocieron dos Juan Bautista de Briones 
contemporáneos. Uno bautizado en la parroquia de San Esteban el tres de 
julio de 1557, hijo del pintor Juan de Briones y de Luisa de Villena, 
Valdelomar en algún documento, citados en la siguiente entrada, de quien 
se desconoce otras circunstancias. Y el segundo, con más razón por ser 
luego hombre de letras y atendiendo a lo que él mismo afirma en el 
principio del Canto décimo,  PARA SACAR A LUZ AQUESTA OBRA QUE ASI MIS JUBENILES AÑOS NIEGA, un sobrino 
de aquel a quien algunos autores muy distantes en el tiempo apellidan Valdelomar de segundo. Nacido en 
años próximos posteriores a 1580 e  hijo del pintor Tomás de Briones, recogido en la siguiente entrada, y 



de su mujer Mariana de Oviedo. Escribano del número de la Ciudad, de quien se presenta signo y firma, 
JUAN BAPª DE BRIONES OVIEDO, y de sus estados de Hijosdalgo y del Común, por el que fue jurado y 
repartidor del servicio de pecheros. Hermano aventajado del cabildo de San Juan Evangelista, que le 
comisionó en 1649 cuando era preoste para que solicitara del Ayuntamiento poder utilizar en sus 
funciones la ermita de Santas Justa y Rufina, propiedad del Concejo, hoy derruida y cercana a la parroquia 
de Santa María de Atienza. Casó con la hueteña María de la Calzadilla, (Rodríguez de la Encina y 
Calzadilla), en la parroquia de San Esteban el veinte de agosto de 1606, y   falleció el catorce de julio de 
1668, parroquia de San Pedro. Con sepultura en la capilla que su ya difunto hijo el capitán don Tomás de 
Briones Valdelomar levantó en el convento de Santo Domingo bajo advocación del Santo Cristo de 
Burgos en 1661 para su enterramiento. El mismo que en varios documentos figura como regidor perpetuo 
de Huete y tesorero de sus alcabalas, que en ese año donó un copón o cáliz a una parroquia de Huete, hoy 
en la de Garcinarro,  atribuido a Martínez de Arta, citado en entrada PLATEROS. Sobre el tema es de 
interés José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO…, con entrada en este 
apartado. Respecto de las noticias del poema, no parece acierte en el origen templario que da a la iglesia 
de San Gil, … FUE ECHO SEGUN HAY NOMBRE Y EL TIENE LA TRAZA PARA AQUELLOS TEMPLARIOS,.., HAORA ES DE 

SAN JUAN Y EN EL ASISTE UN PRIOR QUE DE SU ABITO VISTE. Pues por otras fuentes queda razonablemente 
documentado se debió a los caballeros sanjuanistas, de la orden conocida más tarde como de Malta. Ni 
tampoco cuando afirma que murió un solo sacerdote jesuita durante la epidemia, pues al menos hay que 
contar dos. El erudito Cristóbal de Lobera o Lovera, natural de Medina del Campo y fallecido el tres de 
agosto de 1601, enterrado en la capilla del Colegio. Quizá pariente de los que con este apellido se 
avecindaron años más tarde en Huete. Y Cristóbal Fontes de Albornoz y Pagan el trece de agosto. De 
ilustre familia murciana y natural de San Javier, ordenado en ese mismo año y que solicitó a su Provincial 
asistir en el hospital de Huete. Sin tampoco citar nombres señala fallecieron también un dominico, el 
vicario del convento de San Francisco y dos sacristanes de las parroquias, y TOCADOS tres capellanes del 
cabildo de San Ildefonso y el guardián de los franciscanos, GRAN LETRADO. Uno de los clérigos fue el 
VIRTUOSO cura de Guadalupe. En total 970 personas durante los seis meses que duró la infección, que 
podría representar la cuarta o quinta parte de la población. Entre las fiestas que se celebraron para 
entretenerse describe con extensión alardes de caballería y en el canto décimo corrida de toros con mucho 
detalle, las procesiones de los cabildos de Santa Ana y San Roque, y los oficios en varias iglesias. 
También, sin nombrar a los demás médicos y cirujanos sangradores presentes, recuerda a los doctores 
Roman, HOMBRE MUY DOCTO EN EL ARTE CIRURGICO, QUE POR ESTO LE DA LA EMPERATRIZ MUY BUEN SALARIO, y 
López, que contrataron en Guadalajara. No se olvida, folio 206 y adelante, de los graves incidentes que 
protagonizaron unos gitanos llegados de fuera, que asaltaron la Ciudad cuando estaba casi despoblada. 
Obligando a formar milicia urbana para defenderse y perseguirlos. Recoge algunas memorias pías 
fundadas con anterioridad por sus vecinos: Tavira, Diego Angulo, Marco de Parada, sin citarle pero 
refiriéndose a su hospital de San Juan,  la del arcediano de Alarcón, don Marcos de Parada, sin darle 
nombre, por su monasterio de Jesús, Melchor de Orozco, Hanusco y Diego Ximenez, muy documentados 
en el Archivo Eclesiástico. Sobre el tema, José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en su manuscrito RELACIÓN 
DE FALLECIDOS EN 1601 ASENTADOS EN LOS LIBROS PARROQUIALES, con entrada en este 
apartado, y Miguel Jiménez Monteserín, en Los años sombríos del seiscientos. Incluido en La economía 
conquense en perspectiva Cuenca, 2000. Cita Archivo Municipal de Cuenca, legajo 837, expediente 2, 17 
de julio. Los regidores de Cuenca escriben a los de Huete comunicando su sentimiento por la falta de 
salud que padecen, y el ocho de noviembre lamentando que cuando se creía había remitido Y TENIA 

LICENCIA PARA LA COMUNICACION hubiera TORNADO LA ENFERMEDAD EN ELLA CON MAS FUERZA. En enero 
manifiestan su contento por SABER CON CERTEZA LA SALUD QUE HAY EN ESA CIUDAD. Conocida es también la 
que se declaró al tiempo en Barajas de Melo y Huelves, tan cercanos, y sobre esta de Huete tiene interés 
recordar las ayudas que enviaron los pueblos de la comarca, que cita. Sin decir, Palomares del Campo, en 
cuyas actas de sesiones municipales aparece el cargo de 461 reales que gastaron en socorros. Sobre las 
epidemias de otros años, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, instrucción al 
corregidor de Huete fechada en Madrid el uno de octubre de 1494 para que provea personas que ejerzan 
los cargos, por no haberlas idóneas a causa de la peste que asoló a la Ciudad, incluye nombres. Juan de 
TALAMANCO en HISTORIA DE LA MILAGROSA…, con entrada en este apartado, afirma que el 
mercedario fray Alonso de Barreda asistió a los enfermos del barrio de San Gil y su hospital de los 
Ángeles durante la de 1540. Y Archivo Municipal de Huete, actas de sesiones, carta de Felipe V desde 
San Lorenzo el 28 de agosto de 1720, por la que avisa a la Ciudad del mal declarado en Marsella, 
resolviendo se hagan rogativas y se disponga según lo estilado.  
 



* DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE QUE HUVO EN LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE HUETE 
EN EL AÑO 1701, COMPUESTO POR JUAN BAUTISTA DE BRIONES, VECINO DE DICHA CIUDAD. 
Manuscrito. Así 1701 por 1601.  
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Sección Histórica, manuscritos. Procedente de la 
Universidad Central, con sello de la facultad de Medicina. Copia del siglo XIX anterior a 1846. 210 folios 
con portada que se presenta.  
 
Nota. Con algunas diferencias ortográficas respecto del anterior título. Citado en Biblioteca escojida (sic) 
de medicina…, POR LOS 

PROFERSORES EN MEDICINA Y CIRUJÍA 
(sic) don Gabriel Usera… , … , … 
, que incluye Historia 
bibliográfica de la medicina 
española…, Madrid, 1846, 
póstuma de don Antonio 
Fernández Morejón, - Hernández 
Morejón en la mayoría de las 
fuentes consultadas -,  médico de 
la Real Cámara, primer catedrático 
de… .  Discurso lastimoso de la 
peste que hubo en la muy noble y 
leal ciudad de Huete en el año 
1601, compuesto por Juan 
Bautista Briones d Dedicada AL S. 
D.N ANTONIO HERNANDEZ SU 

AMANTE HIJA, el que se cita arriba. 
Es de advertir diferencias entre el 
texto que figura en el impreso y la 
fotografía que se presenta: Fechar 
el suceso en 1701 cuando ocurrió 
en  1601, apellidar Briones en 
aquel por de Briones, lo correcto, 
y, aunque  quizá en el original, dar 
tratamiento de muy noble y muy 
leal a la Ciudad, también en 
alguna escritura de época, por 
cuanto el que corresponde es de 
noble y leal en atención al 
otorgado por los Reyes Católicos 
en 1477, único documentado. El citado Antonio Fernández, que poseía copia, afirma en su Historia…, 
recogido en entradas de Ignacio CATALAN, Christophorus NUÑEZ y de Manuel PELLAZ, en este 
apartado, que Briones describe la peste en verso castellano, trazado con exactitud por quien no era 
facultativo. A la letra: ESTÁ DIVIDIDO EN ONCE CANTOS. EN EL PRIMERO DESCRIBE LA TOPOGRAFÍA Y LAS 

ANTIGÜEDADES, COMO TAMBIÉN LA PESTE QUE HUBO EN HUETE. EN EL SEGUNDO REFIERE LOS AVISOS QUE TUVO 

DICHA CIUDAD DE HABER APARECIDO EL BUBÓN DENTRO DE SU RECINTO, HABIENDOEMPEZADO POR GALICIA , 
PASANDO DESPUÉS Á SEVILLA , ALCALÁ , BELINCHÓN Y TARANCÓN. EN EL TERCERO CUENTA EL PRINCIPIO DE LA 

ENFERMEDAD, Y HACE MENCIÓN DE UN MOTÍN QUE HUBO CONTRA UN MÉDICO QUE DECLARÓ SER PESTE. EN EL 

CUARTO HACE LA DESCRIPCIÓN DE UN HOSPITAL QUE SE CONSTRUYÓ PARA LOS ENFERMOS Y EL ÓRDEN QUE SE 

GUARDÓ EN ÉL, CON LAS DIVERSIONES QUE SE INVENTARON PARA LOS SANOS. EN EL QUINTO TRATA COMO EL 

AYUNTAMIENTO MOVIDO POR LOS RUEGOS DEL VICARIO Y RELIGIOSOS DE S. FRANCISCO, ESTABLECIÓ OTRO HOSPITAL 

EN EL CONSISTORIO  (sic por conbitorio en este manuscrito. Convictorio, lugar donde vivían los educandos) 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, Y LA RESISTENCIA Y CONTRADICCIONES  DE  ESTOS. EN  

EL SEXTO TRAE LAS PRECAUCIONES QUE SE ADOPTARON CONTRA EL MAL, SU CURACION, Y EL NÚMERO DE LOS QUE 

FALLECIERON.  EN EL SÉPTIMO PINTA LA CONFUSION DEL PUEBLO, Y ALGUNOS CASOS ACAECIDOS EN OTROS. EN EL 

OCTAVO PRESENTA LA REPUGNANCIA DE LOS PUEBLOS CIRCUNVECINOS EN COMUNICARSE CON ESTE, Y LOS AUXILIOS 

QUE LES PRESTARON CON AYUDA DE ALGUNOS PODEROSOS. EN EL NOVENO Y DÉCIMO REFIERE LAS PROCESIONES Y 

OTRAS FUNCIONES DE IGLESIA QUE SE CELEBRARON. EN EL UNDÉCIMO Y ÚLTIMO CANTO REPITE OTRAS PROCESIONES 

DE ALGUNOS CABILDOS, LA CONCLUSIÓN DE LOS HOSPITALES, Y EL PERMISO QUE SE PIDIÓ PARA ABRIR LAS 



COMUNICACIONES CON LA DICHA CIUDAD. Olvida citar los sonetos que dedican al autor el licenciado 
Mendoza, de nombre Alejo o Alexo,  cura propio de á parroquia de Santa María de Atienza fallecido en 
1635 y con asiento en la parroquia de Santiago, allí enterrado en su capilla de los Altamirano. Sebastián 
de Torres, que sería el escribano del número de ese nombre. Cristóbal de Briones, posiblemente alguno de 
los que se cita en entrada Tomás de BRIONES. Y Marco Rodríguez, licenciado optense ordenado de Misa 
y de su cabildo de clérigos de San Ildefoso, que fundó en la universidad de Alcalá el colegio menor San 
Lucas Evangelista, conocido por Magnes, en 1593, recogido en su entrada y en la de Manuel de 
PARADA Y LUCA DE TENA. También la estancia de Antonio González de Monterroso, que por otras 
fuentes se conoce fue heredero en 1580 con sus hermanos del clérigo Luis Núñez, hijo este de Hernán 
González de Monterroso y de Juana Gómez, quizá también padres de Antonio. En el manuscrito que se 
recoje en la anterior entrada faltan estos autores, la dedicatoria dc la hija del doctor y el resumen que hace 
del contenido. Es de interés la lista de fallecidos formada por José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, con 
entrada en este apartado, entre el 9 de abril de 1601 y 16 de marzo de 1602.   
 

Tomás de BRIONES 
 
Nota Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1555, hijo del pintor Juan de Briones, familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición y originario de Valdeganga y su contorno, en Cuenca, y de Luisa de 
Villena, = del pintor Lope de Villena y María González de Soria, optenses, padres también del pintor 
de mazonería e imágenes Francisco de Villena, marido de María Íñiga, hija del pintor Bartolomé de 
Iñigo o Íñiga =, ambos vecinos de Huete. Casó con Mariana de Oviedo, natural de Alcocer, hija del pintor 
Bernardo de Oviedo y de Ana de Onrubia, vecinos de Cuenca. Tuvieron dilatada sucesión, y el linaje 
obtuvo regiduría perpetua de Huete a mediados del siglo XVII, recuperando en sus finales su antigua 
nobleza y recibiéndose por entonces en su cabildo de Caballeros e Hijosdalgo, no obstante haber 
pertenecido al estado general de la Ciudad durante algunas generaciones. Se documenta como dorador y 
pintor en retablos de las parroquias de Auñón, Buendía, Valdemoro, lugar de Huete, y Sacedón. Fue 
hermano de Jerónima de Briones, mujer del platero optense Agustín de Medina, y de los pintores 
Francisco de Briones, que en 1605 cobró por una pintura que hizo en la parroquia de San Nicolás de 
Medina, tasada por Juan de Castro, y Cristóbal de Briones, autor por el año de 1595 del retablo de la 
misma según parece. Bautizados en la San Esteban en 1562 y 1570. Sobre la profesión y autoría de este 
Cristóbal, que vivía en 1637 y se declara mercader de paños y tundidor en escrituras de entonces, cabe 
pensar se refiera a su padre Juan de Briones, las fuentes son contradictorias, o a un hermano Juan Bautista, 
no obstante no se tenga más noticia que la de haber nacido en 1555. Sobre el tema, María Luz Rokiski en 
Artistas del siglo XVI en Cuenca, revista CUENCA, número 33, año 1989. También en los 31 y 32.  
* ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES DE AUÑÓN. Año 159¿8?3. 
 
Nota. A la letra; FUÉ HECHA LA TALLA DE ESTE ALTAR MAYOR POR SEBASTIAN FDEZ. Y POR BENITO DE SACEDON Y 

LA PINTURA DE ÉL POR TOMAS DE BRIONES, PINTOR VECINO DE DE LA V ILLA DE HUETE (sic por ciudad) Y LOS QUE 

FUERON A ASENTAR EL DICHO RETABLO FUERON JUAN GUTIERREZ Y M IGUEL DE BUENDIA, CARPINTEROS, Y 

FRANCISCO LOPEZ DE GARCILOPEZ, Y LOS QUE LO TASARON FUERON PATRICIO, PINTOR DEL REY NUESTRO SEÑOR, 
POR PARTE DE LA IGLESIA Y POR PARTE DEL TOMAS DE BRIONES, EL PINTOR DIEGO LATORRE, DORADOR, TODOS 

VECINOS DE MADRID. En otras fuentes se afirma también lo doró.  
 
* ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Volumen 64. Madrid, 1991.  
 
Nota: Tratando de la iglesia de Valdemoro, en Cuenca, cita a [ ], vecino de Buendía, que en 158¿6? pinta, 
dora y estofa su retablo. Subrogándose en el contrato de su difunto suegro Bernardo de Oviedo. De interés 
por anotar pintores de Huete y Cuenca, recogidos con otros en entrada PINTORES de este apartado. 
Restautado en 2019 
 
GENEALOGÍA Y PARENTESCOS.  
 
Nota: Sobre fondos documentales del archivo eclesiástico de Huete y del autor de esta Bibliografía. Es de 
interéres conocer que si bien el oficio de pintor estaba considerdo mecámico, - como el de platero y 
comercio al por menor -, no impedía la pposesión de nobleza, aunque sí el ingreso en las Órdenes  
religiosas militares de quien lo ejercíera, o si lo habían sido sus padres y abuelos. Para José Escobar Briz 
en revista Hidalguía. Madrid. Números 154 - 155, año 1979, tuvieron origen en el lugar de Briones, 
Logroño. Señores en una línea de La Frontera y Beamud en Cuenca a mediados del siglo XV 
 
. 



JUAN DE BRIONES.  Vecino de Valdeganga, en Cuenca. Ganó ejecutoria en pleito de hidalguía ante la Real                            
              I I                                                                              Chancillería de Valladolid en 14¿60?        
Luisa de Briones Barba. Natural de Mohorte, en Cuenca.                                                                                                                                                                                                             
                     i 
M IGUEL DE BRIONES                                                                    
               I I  Casados en Astudillo                                                                  
Inés Merino de Briones  
              I                                               
JUAN DE BRIONES. PINTOR         .      
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca.  ¿+  en año muy próximo anterior a 1595? Denunció a Juan 
Jiménez  (Zorita y Jiménez), PINTOR  de Huete, ante el Santo Oficio en 1555 por insultos a los inquisidores.      
              I I                                                                                                                                                                
Luisa de Villena (o Valdelomar Villena)   
Hija del PINTOR Lope de Villena y de María González de Soria, optenses, padres también de los PINTORES ¿de 
mazonería e imágenes? Juan ¿también PLATERO? Y de Francisco de Villena,  marido de María Íñiga,  hija del 
PINTOR Bartolomé de Iñigo o Íñiga, vecino de Huete.  María González de Soria pudo ser hija o hermana del PINTOR . 
Cristóbal de Soria.                                                                                                             
               I-----------------------------------------------------I-----------------------------------------I----- -------------------------------I--------------------------I 
TOMÁS DE BRIONES. PINTOR  Juan Bautista de Briones         Jerónima de Briones    Cristóbal de Briones            I 
              I I                  N. 1555 ¿PINTOR? N. 1557. + ¿en año                   I I                   Pintor. N.en 156I.HomonimoI       
Mariana de Oviedo.                  muy próximo anterior a 1595?  Agustín de  Medina.     contemporáneo de mercader I                                                          
Hija de Bernardo de Oviedo, PINTOR,                                        PLATERO DE HUETE.    de paños y tundidor. Del       l                                   
y de Ana de Onrubia, vecinos de Cuenca.                Ambos cesionarios a terceros en    estado llano pechero del       I 
               I                                                                  1596 por trabajos debidos a          Común de Huete. Padre de    I          
               I                                                                 los PINTORES Villena yBriones.      don Cristóbal de Briones y    I   
                  I                                                                                                                  Torres, en cuya información para I    
              I                                                                                             pasar a Nueva España en 1630, afirman los       I 
             I                                                                                              testigos pertenecía a familia noble y principal  I                                                                                
             I                                                                                                                                                                                                                    I 
JUAN BAUTISTA DE BRIONES . N. < > 1582. + 14 de julio de 1668, parroquia de              Francisco de Briones                                                  
Escribano del número de Huete. Jurado del estado del Común de Huete.San Pedro.                  PINTOR. N.1570. 
Autor del DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE que se cita en esta Bibliografía.                Jurado del estado del  
            I I Cs.20 de agosto de1606, parroquia de San Esteban.                                                   Común de Huete.    I I 
Doña María de la Calzadilla                                                                                                        Juana Bautista Herrera                                                
Hija de los optenses Pedro Rodríguez Encinas o de la Encina, PLATERO DE HUETE,  con                                        I 
ascendencia y parentescos en entrada de esta Bibliografía,  y de María de la Calzadilla.                                         I 
                I----------------------------------------I--------- ----------------I-----------------------------I                Juan de Briones 
Capitán don Tomás de Briones  Dª Mariana de B.  Fray Bernardo de Briones                   I  PINTOR.  Jurado perpetuo  
Valdelomar Regidor perpetuo y               I I             Comendador de la orden de Nuestra  I  del estado del Común.  
tesorero de las alcabalas    D. Manuel Vidaurre    Señora de la Merced, con empleos de I                                    I I                                        
de Huete. Fundador de la  de Orduña. Regidor    importancia. Autor de varios impresos I        Doña Juana de Toledo   
capilla del Santo Cristo     perpetuo de Huete.     Contribuyó con numerosas limosnas    I                                     I 
en el convento de Santo                         personales a las obras del monasterio de Huete, I           Don Juan de Briones                                   
Domingo de Huete, donde       donde profesó en1640. Con  entrada en esta Bibliografía I Regidor perpetuo de Huete 
quedó enterrado su padre.                                                                                                  I 
                                                   Escribano del número de Huete.  Don Benito de Briones Regidor  perpetuo de Huete 
                                                                                                                                              I I                                                                                                                             
                                                                                                                     Doña María Magdalena Méndez de Liébana        
                                                                                                                              I  
                   Recibido con sus hijos don Ignacio y don José en el estado   Don Cristóbal de Briones  + ¿1733?    
                   Noble de Valdeganga en 17¿19?, por razón de anterior Ejecutoria.      I I                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    Doña María Fernández de Soto 
             I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I                                                                                                                                                                          
Don Ignacio de Briones                                                                                   Don José de Briones                                                              
            I I                                                                                                                                                         I I                                                                                                                                                                       
Doña María de la Calzadilla                                                                            Doña María Teresa Grijalva                                                    
             I                                                                      I---------------------------------------------------------------I 
¿Con descendencia?                             Don Ramón de Briones                      Doña Mariana de Briones 
                                                                        Recibido en el estado noble                                I I 
                                                   de Valdeganga en 1748                  Don Francisco (Rodíguez) De la Encina 
                                                       ¿I I ?                                              Cuarto señor de Cuevas de Santiago en 
                                                            Doña Ángela Verdejo              Huete y su regidor perpetuo. Con descendencia 
                                                                                   ¿ I ? 
                                                           Don José de Briones N. en Gondomar. Regidor perpetuo de Huete en 1792.   
                                                                  I I 
                                                 Doña Alfonsa Ruiz de Peña                                               
                                                                 Con descendencia nacida por los años de 1830 que parece extinguida. 



Claude de BRONSEVAL                                                        
 
* VIAJE POR ESPAÑA. 1532-1533. Edición de Francisco Calero. Madrid, 1991. 
 
Nota. Citando la versión del monje cisterciense dom Maur Cocheril, París, 1970, sobre el texto latino 
Peregrinatio Hispánica por [ ], recoge su paso por Huete. Donde fueron alojados SORDIDAMENTE, y 
tuvieron incidente con sus vecinos, IMBECILES Y PRETENCIOSOS que pretendieron venderles con ventaja 
algunas caballerías de refresco. Sobre el cercano monasterio de Monsalud, habitado por el abad y dos 
religiosos, se recuerda en nota de pie que recibió en señorío la aldea de Córcoles en el año 1167 por mano 
del arcipreste de Huete, Juan de Treves. A la letra en latín y su tradición al castellano por Jesús Mercado 
Blanco en Historia de Sacedón, patrimonio y costumbres. Guadalajara, 2003, Arcediano Juan, OPTENSIS 

ARCHIDIACHONUS, en la que figuran como testigos el juez y el alcalde de Huete. … IN OPTA EXISTENTE IUDICE 

DOMINICO BAUDALO, ARCALDIBUS CHRISTOVAL DOMINICO…. Su original, fechada en junio de la era de mil 
doscientos cinco, año de JC de 1167, en el Archivo Histórico Nacional, sección Clero. 
 

Mª Ángeles BUSTILLO REVUELTA. Margarita DÍAZ MOLINA   
 
* SÍLEX "TOBÁCEOS" EN EL MIOCENO INFERIOR CONTINENTAL (PROVINCIA DE CUENCA). UN 
EJEMPLO DE SILIFICACIONES DE PALEOSUELOS EN AMBIENTE DE LAGO-PLAYA. 
 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. Sección geológica. Año 1980. 
Número 78. 
 
Nota: Desarrollo entre Garcinarro y Huete. 
 

Fermín CABALLERO.   MORGAEZ de segundo apellido en alguna publicación. 
 
Nota: Nacido en Barajas de Melo, Cuenca, antigua aldea de Huete, el año 1800, y fallecido en Madrid en 
1876. Político que alcanzó la cartera de Gobernación en 1844. Es de notar el poco favor que hace a Huete 
en sus publicaciones, apuntando en exceso lo que debería haber citado sin más comentario. Es de interés, 
Jesús Garrido Gallego, en  Fermín Caballero, Biografia 1800-1876. Ciudad Real, 2007. Con extensa 
bibliografía, interesa a la Ciudad la siguiente:  
 
* CORRECCIÓN FRATERNA AL PRESBÍTERO DOCTOR DON SEBASTIÁN MIÑANO, AUTOR DE UN 
DICCIONARIO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Madrid, 1827. En otra edición de 
ese mismo año: CORRECCIÓN FRATERNA AL PRESBÍTERO MIÑANO. 
 
Nota: Con noticias que se conocen por otros impresos, puntualizando las de Miñano, con alguna 
bibliografía. Así: Ferrario en su Lexicon geographicum, OPTA, GUETE, ET. HUETE, URBS HISPANIAE 

TARRACONENSIS IN CASTELLA NOVA INTER URBES QUAE SEDEM NON HABENT EPISCOPALEM HAUD OBSCURA. Con 
edición en 1627 y posteriores. Echard, en su Diccionario traducido por Vosgien, que afirma la conquistó 
Alfonso VI rey de Castilla en 1080, y que se sometió a los aliados en 1706 durante la guerra de Sucesión. 
Estrada por Población general de España. Murillo en Geogrphfía histórica. La Serna y Montpalau en sus 
Diccionarios. López en Geografía histórica moderna, tomo segundo. Nicolás Antonio en Biblioteca 
hispana. Y Ponz en su Viage… . Con entradas en este apartado.  
 
* AÑADIDURAS A LA CORRECIÓN FRATERNA…Madrid, 1830. 
 
Nota: Precisiones sobre lugares por donde discurre el camino militar y sobre el nacimiento del río Huete.  
  
* NOMENCLATURA GEOGRÁFICA DE ESPAÑA. Madrid, 1834. Barcelona, 1978. 
 
Nota: Cita localidades de la comarca que llevaron o mantienen el sobrenombre de Huete junto al propio, y 
recoge, entre los de pueblos de malas cualidades, algunos refranes en verso tocantes a la Ciudad, a la que 
califica de RUIN y CIUDADILLA . Omitidos aquí por aparecer también en otras publicaciones de mayor 
difusión. Sobre el tema, véase Tomás de la Torre Aparicio en Gentilicios españoles. Madrid, 2006. 
Hoptenses, hueteños, optenses. Con algunos dichos conocidos sobre la Ciudad. Respecto de hueteño, 
atendiendo a diversas fuentes, es voz que aplica también a los naturales de Huétor Santillán, Huétor Tajar 
y Huetor Vega, de la provincia de Granada, llamados antiguamente Huete en ocasiones, según se escribe 
en entrada APELLIDO, Hueteño, en este apartado. Pedro Riudavets y Tudury en Derrotero de las costas 
de España y de Portugal desde el cabo de Trafalgar hasta el Puerto de la Coruña. Madrid, 1867, recoge 
LA PUNTA DE HUETE cerca de los escarpados y donde comienza la playa de Santa Catalina, en el Puerto de 
Santa María, Cádiz. Pedregosa y donde hubo batería, CUYOS RESTOS SUBSISTEN. 
 



*  MANUAL GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. Madrid, 1844. 
 
Nota: Huete. Con breve descripción de la Ciudad. De 670 vecinos y 2.500 habitantes, con relación de los 
treinta y cinco pueblos de su partido judicial, de ascenso, con 7.020 vecinos y 25.353 habitantes. También 
uno de los ocho arciprestazgos del obispado de Cuenca, y río que atraviesa su término, conocido por 
Mayor. Que nace en Navalón y desemboca en el Guadiela, cerca de Buendía. Tiene por afluentes al 
Guadamejúz y Cauda. Habitantes se conocen por HUETEÑOS. 
 
* LA IMPRENTA EN CUENCA: DATOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE TIPOGRÁFICO EN ESPAÑA. 
Cuenca, 1869. Facsímil en Cuenca, 1985. Edición en CD por Amancio Lavandería. Año.1999. La 
imprenta en España; compilación de repertorios clásicos.  
 
Nota: Cita los editados en Huete con faltas notables. Niega con pobres argumentos la que a finales del 
siglo XV regentó en la Ciudad Álvaro de Castro, editor de Alonso Díaz de Montalvo, con entrada en esta 
relación. En Boletín de la Academia Chilena de la Historia, número 96, año 1985, se afirma estaba en casa 
de este. Contiene noticias sobre la guerra de Sucesión en la Ciudad y lugares cercanos. Sobre el tema, 
folleto del mismo en 1868, y estos tres trabajos por ser de la misma imprenta, desconocidos en su tiempo: 
E. Zaragoza Pascual en Una edición incunable desconocida de la Bula de Indulgencias en favor de la 
Guerra de Granada (1483-1484). Hispania Sacra, volumen 39, año 1987. Madrid. Luis G. García-Saúco 
Meléndez en Un aspecto del gótico español: un nuevo incunable en Albacete, y Cuaderno de alcabalas de 
1484. Huete, 1485. Edición facsímil con introducción de Francisco Mendoza Díaz-Maroto y Aurelio 
Pretil Marín. Albacete, 2001. Y Jorge DÍAZ IBÁÑEZ, con entrada en este apartado. También sobre 
Castro y su relación con Huete, Carlos Romero de Lecea en Historia de la imprenta hispana, 1982; Al-
Basit. Revista de estudios albacetenses. Número 41, año 1997. Y Benito Rial Costas en Producción y 
comercio del libro en Santiago (1501-1553). Madrid, 2007, con bibliografía; Fernando Bouza en Correo 
manuscrito: Una historia cultural del siglo de Oro. Madrid, 2001. Refiere como Francisco Peres de Evora 
(Francisco Pérez)  y Alonso Cortés, libreros y ESCRITORES DE LIBROS en Huete a comienzos de 1560, 
copistas a mano, acusan al comendador del convento mercedario Juan de Conchillos, sobre que LES ENVIÓ 

POR ESCRITO QUE SI QUERÍAN QUE LES QUITASE LAS PRISIONES QUE SE HABÍAN DE OBLIGAR Y FIRMAR DE SUS 

NOMBRES EN LA DICHA CARTA DE ESCRIBIR Y PUNTAR CADA DOMINGO Y FIESTAS DE GUARDAR CON LOS DEMÁS DÍAS 

TREINTA PLANAS Y OTRAS CUATRO DE LETRAS DE SALTERIO. Sobre lo mismo, con noticias sobre representación 
allí de piezas tachadas de luteranas, Jean – Louis Flecniakoska en Spectacles religieux dans les “pueblos” 
a travers les dossiers l´inquisition de Cuenca (1526-1588). Bulletin Hispanique, 1975. En Archivo 
Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Pedro Álvarez. Año 1587. Folio 123. Compromiso de 
Cristóbal de Toro, librero de Huete, para vender libros eclesiásticos. 
 
* ELOGIO DEL DOCTOR ALONSO DÍAZ DE MONTALVO. Madrid, 1870. 
 
Nota: Jurisconsulto de la corte de los Reyes Católicos vecino de Huete, con entrada en este apartado.  
 
* CONQUENSES ILUSTRES: NOTICIAS DE LA VIDA, CARGOS Y ESCRITOS DEL DOCTOR ALONSO DÍAZ DE 
MONTALVO (1405-1499). Madrid, 1873. 
 
Nota: Biografía muy documentada, con plano parcial de la Ciudad, árbol genealógico de su ascendencia y 
descendencia, planta del convento de San Francisco y 
fotograbado del bulto funerario que se presenta,  hoy 
en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia 
de la Historia y depositado en el museo Arqueológico 
Nacional. Recoge estrofas y coplillas dirigidas a Huete 
y a sus vecinos, recordadas algunas por AMOR 
CALZAS, con entrada en este apartado, y autores que 
se citan en esta  Bibliografía. De entre ellas por menos 
conocida: CUATRO SANTOS HAY EN HUETE, / QUE SE DEBÍAN 

QUEMAR: / SANTOYO CON SANTAREM, / SANTA CRUZ Y SANDOVAL , que hace del tiempo de la guerra de 
Sucesión y sobre familias partidarias del archiduque don Carlos. Para recuerdo de la falta de limpieza de 
sangre en esos cuatro linajes, antiguos en la Ciudad. Sobre el tema, Alonso DÍAZ DE MONTALVO, con 
entrada en este apartado. Y Jorge A. Eiroa Rodríguez en Antigüedades Medievales, Real Academia de la 
Historia. Catálogo del Gabinete de Antigüedades. Madrid, 2006.  
 

 
 

De estatura mediana, miembros robustos                   
y bien conformados, rostro agraciado…. 



Mariano CABALLERO ALMONACID    
 
* UNA ACCIÓN COMPLICADA: LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA EN HUETE. 
 
 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA. IIºS Y IIIºS PREMIOS 
DE INVESTIGACIÓN JUAN GIMÉNEZ DE AGUILAR. CUENCA, 2003. 
 
Nota: Sobre el tema, José Antonio ALMONACID, en  SAN JUAN…, Consolación GONZÁLEZ 
CASARRUBIOS  en FIESTAS…, y José SANTUGINI en LAS FIESTAS,…, Y en los programas de sus 
FIESTAS…, todos en este apartado. También DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA, del once 
de junio de 2009, en Apartado 2º.  
 
* EL CABILDO Y HERMANDAD DEL GLORIOSO SAN JUAN EVANGELISTA, CINCO SIGLOS DE HISTORIA. 
 
* MAYORDOMÍAS Y HERMANDADES. 
 
* LA HERMANDAD. 
 
Los tres últimos títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
* RESTAURACUÓN DE LIBROS OFICIOS Y CONTADURÍAS DE HIPOTECAS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 
DE HUETE. Página web. 
 

Antonio CABANILLES Y CENTI   
 
Nota: Véase entrada NICASIO ANTÓN VALLE, en este apartado  
 

Vicente de CADENAS Y VICENT  
 
* JORNADA DE FERNANDO VII Y DE AMALIA DE SAJONIA EN LOS REALES BAÑOS DE SOLÁN DE CABRAS 
EN BUSCA DEL DESEADO SUCESOR.  Madrid, 1958 y 1984. 
 
Nota: En julio de 1826, con visita a Huete durante los días 10  y 31. Tercer paso documentado del Rey por 
la Ciudad. Sobre fondos del Archivo del Palacio Real y recogida en Gaceta de Madrid, de los días 8, 18, 
25 de julio, y 1 de agosto. No se conservan actas de las sesiones de esas fechas en el archivo municipal.   
 

Salvador CALDERÓN 
 

* LOS MINERALES DE ESPAÑA. Dos volúmenes. Madrid, 1910. Facsímil en el año 2000. 
 
Nota: Advierte sobre existencia de cobre en las cercanías de la Ciudad. 
 

José Luis CALERO LÓPEZ DE AYALA  
 
* LÉXICO ALCARREÑO CONQUENSE. Cuenca, 1987. 
 
Nota: Sobre el tema, Diccionario Portalrubiero español. Varios autores, POR TODAS LAS GENTES DE LA 

REAL ACADEMIA DE PORTALRUBIO. Abril, 2012. Portalrubio de Guadamejud, junto a Huete. 
 
* REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO CONQUENSE: APROXIMACIÓN A UNA BIBLIOGRAFÍA DE CUENCA Y SU 
PROVINCIA HASTA EL AÑO 2002. Cuenca, 2002. Dos volúmenes acompañados de CD, 
 
* TOPONIMIA E HISTORIA, ALGUNOS TOPÓNIMOS OPTENSES. 
 
ACADÉMICA. Boletín de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. 4. Enero-junio 2009. Cuenca. 
 
Nota: También en entrada Luisa ABAD GONZÁLEZ, HUETE:…, en este apartado. 
 
* DICCIONARIO CONQUENSE. Dos Volúmenes. Cuenca, 2014. 
   
Nota: Con voces relacionadas o de uso en Huete y su comarca.  
 

Jesús CALLE CAÑAS   
 
Nota: Funcionario de Correos y cooresponsal de EL DÍA. Cronista oficial de la Ciudad desde los años de 
1980, que recibió homenaje de los vecinos y Ayuntamiento el 21 de febrero de 2009 por sus sesenta y 
cinco años y jubilación. Recogió el acto en su edición del día siguiente El Día de Cuenca, del que es 
corresponsal y donde ha publicado artículos referidos a Huete. Pregonero de las fiestas de la Merced en 
2007. Secretario del patronato de la Fundación Florencio de la Fuente.   
 
 



* MUDOS TESTIGOS DE LA HISTORIA DE HUETE. 
 
OLCADES. Año 1983. 
 
* REMODELACIÓN EN LA CHOPERA DE HUETE. 
 
Nota: Sobre el tema, Francisco de Ajofrín en Diario del viaje a la Nueva España, México D.F., 1986. 
Tratando sobre sus plantaciones, cita la [ ] conparándolas con los DEMÁS ÁRBOLES IMSIGNES DE ESPAÑA,. 
 
* ESCUELA - TALLER DE HUETE. 
 
Nota: Véase también entrada Manuel BONILLA PÉREZ, en este apartado.  
 

Ambos en CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL. Número 1. Julio, 88. Nº 2. 
Septiembre, 89. Con entrada en este apartado. 
 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN  
 
* Veáse también entrada Enrique GONZÁLEZ DURO  
 
* Benito BERMEJO y Sandra CHECA  
 
+ LIBRO MEMORIAL. ESPAÑOLES DEPORTADOS A LOS CAMPOS NAZIS (1940-1945). Ministerio 
de Cultura. Madrid, 2006. 
 
Nota: Recoge los nombres y circunstancias de dos prisioneros hueteños, Jacinto Bonilla Chacón en el de 
Mauthausen, y Bartolomé Bonilla en el de Buchenwald, y uno de la pedanía de Saceda del Río, 
Vitoriano de Vicente García, en el primero. Sobre el tema, los documentos de trabajo de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, años de 2005 a 2009, sobre censo de muertes 
violentas en las cárceles de la provincia derivadas de causas judiciales de la Guerra Civil, sobre fondos del 
Registro Civil del partido de Huete. También en su Archivo Municipal, sección IV, Cárcel.           
 
* Isabela HERREROS  
 
- RESISTENCIA Y CAUTIVERIO EN CLM. 431 CASTELLANO-MANCHEGOS ASESINADOS POR LOS NAZIS.  
 
AÑIL. Otoño, 2001.  
 
* Francisco MORENO SAEZ 
 
- PRESOS EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALBATERA. 
  
Nota: Cita naturales de Huete 
 
* Javier RODRIGO  
 
- CAUTIVOS. CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN LA ESPAÑA FRANQUISTA, 1936-1947. Madrid, 
2005.  
 
Nota: Recoge 646 y 1.252 en el de Huete según fecha.  
 
* María Isabel JIMÉNEZ BARROSO  
 
- REPRESALIADOS POLÍTICOS. ESTUDIO DE LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO INSTRUCTOR PROVINCIAL 
DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CUENCA….  
 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012.  
 
Nota. A la letra, en la número 4: 

 
Julián CANOREA HUETE  
 
* ECONOMÍA Y REPOBLACIÓN EN LAS TIERRAS DEL OBISPADO DE CUENCA (SS. XII Y XIII). 
 
LA ECONOMÍA CONQUENSE EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. (Julián Canorea Huete. Mª del Carmen Poyato 
Holgado. Coordinadores) Cuenca, 2000. 
 
Nota: Con numerosas referencias a Huete y sus aldeas, cuya tierra originaria llegaba hasta las cercanías de 
la ciudad de Cuenca. Cita campaña de los almohades en el año 1169, y vecino que se puede suponer de 



Huete llamado Sancho de Opta, que vivía en el año 1224. También las alquerías de Barannaniz, que 
parece tener relación con el cerro y fuerte de Albarañez, y en sus cercanías.  
 
* LAS TIERRAS DE CUENCA A FINALES DEL SIGLO XII: NOBLEZA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 
 
ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL CONMEMORATIVO DEL VII CENTENARIO DE LA 
BATALLA DE ALARCOS. Ciudad Real, 1996. 
 

Juan José  de CAÑAVERAS 
 
Nota: Regidor perpetuo de Huete y abogado de los Reales Consejos con despacho en la Ciudad. Bautizado 
en la parroquia de San Esteban en 1727, 1723 en otros documentos, e hijo de don Miguel de Cañaveras, 
natural de Huete y también su regidor perpetuo, y de la madrileña doña Claudia María de los Herreros, 
Herrero en algún documento. Desde 16 de junio de 1774 corregidor de Logroño, Calahorra, Alfaro y villa 
de La Guardia, capitán principal de la frontera de Navarra, y desde 1778 de Ávila. Sobre el tema, José 
Zamora Mendoza en Un corregidor modelo, el lic. d. Juan José de Cañaveras. Instituto de Estudios 
Riojanos, año 1953. Edición digital. dialnet.unirioja.es Recoge documentación municipal, colegiata de 
Logroño y varias comunidades religiosas, en las que se exponen sus buenos servicios y suplican al Rey 
prorrogue su trienio. Por otras fuentes, se conoce fue también corregidor de Chinchilla y, desde nueve de 
julio de 1786 a primero de marzo de 1793 de Úbeda, su capitán a Guerra y subdelegado de rentas y 
pósitos. En sus actas municipales; del Consejo de S.M. y alcalde honorario de la Real Chancillería de 
Granada. Poseyó vínculo por vía materna, con antecedentes en Archivo de Protocolos de Madrid, 
escribanía de Manuel Chinchillo, año 1749. Sobre el oficio de regidor perpetuo que se dice, véase Archivo 
Histórico Nacional, sección Consejos suprimidos, legajo 25.582, expediente 4º, año 1642. La Ciudad se 
opone a la regiduría perpetua que S.M. otorgó a José de Cañaveras, por exceder del número de 
veinticinco que nuevamente tiene en cabeza de los vecinos más ilustres, y no corresponder su calidad por 
ser tratante de aves. Concedido a Francisco de Cañaveras y con algunas noticias sobre su ascendencia. 
De ellos fue don Julián de Cañaveras Mendoza y Sarriá, natural de Carcelén en Murcia, abogado de los 
Reales Consejos, fiscal de la Sala de Millones en el consejo de Hacienda. Padre de don Francisco de 
Cañaveras y Pérez de Zumelzu, natural de Madrid y caballero de Santiago en 1728. En algunos 
documentos aparecen como sobrinos de don Francisco de Cañaveras, regidor perpetuo de Huete. Parece 
familia de alguna posición, atento a que doña Antonia Cañaveras Guadarrama, hija del regidor perpetuo 
de Huete don Juan de Cañaveras y madre de don José Sancha y Ayala, regidor de Cuenca, lega por 
testamento a su nuera doña Quiteria Antonia Salomarde un pájaro de oro guarnecido de diamantes con su 
jaula, y varios cuadros y una cruz de cristal con remates de oro a parientes. En Archivo Histórico 
Provincial de Cuenca, sección Protocolos, número P-1184.  
 

Pablo CARLAVILLA LÓPEZ   
 
* ÁBSIDE DE SANTA MARÍA DE ATIENZA HUETE (CUENCA),  
 
PÁGINA 3. UNIVERSIDAD DE VALENCIA, HISTORIA DEL ARTE, CURSO 2015-2016, 
 
Nota: De interés, pero con errores en fechas y noticias. Con fotografías. Recoge la tradición de que en su 
cripta quedó escondida durante la invasión musulmana una imagen de Nuestra Señora, junto a un cirio 
aún encendido cuando fue descubierto. Destruido durante la Guerra Civil de 1936.  
 

Ramón CARNICER 
 
* GRACIA Y DESGRACIAS DE CASTILLA LA VIEJA. 1976.  
 
Nota: Libro de viajes con citas a Huete, conocidas por otras fuentes. 
 

Carlos CARRETE PARRONDO 
 
* LA JUDERÍA MEDIEVAL DE HUETE: DESARROLLO Y DISPERSIÓN DEL JUDAISMO EN CASTILLA LA 
NUEVA. Madrid, 1976. 
 
Nota: Tesis doctoral leída el ocho de abril de 1976, y publicada por Revista de la Universidad 
Complutense. Sobre el tema, véanse entradas JUDÍOS, Juan de SANDOVAL y Luis SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, en este apartado. José Amador de los Ríos en Estudios históricos, políticos y literarios, 
sobre los judíos de España. 1848; Manuel Osuna Ruiz en Las relaciones judeo-cristianas en la provincia 
de Cuenca, desde la época romana a los siglos XII-XIII…. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. 



Volumen 25. Fascículo 2º. Año 1976. Fred Skolnik, Michael Berenbaum en Encyclopaedia judaica, 
volumen 9, USA, 2007. Gabriel María Vergara y Martín en Diccionario geográfico popular de cantares: 
refranes, adagios, proverbios, locuciones, frases proverbiales y modernismos españoles, 1923, recoge el 
dicho JUDÍO DE HUETE, MALO EN LA VIDA Y PEOR EN LA MUERTE. Así también en otros autores, anteriores 
y posteriores. Y Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Confirmación de los 
privilegios, franquezas, libertades, exenciones y mercedes que tenían el aljama y judíos de la ciudad de 
Huete. Ocaña, 1476-12-29. Por otras fuentes se conoce fue asaltada en el verano de 1391 por los 
cristianos viejos durante el general a las juderías de Castilla. A finales del siglo XIV la habitaban ciento 
cincuenta familias, unas seiscientas personas. Una quinta parte de la totalidad del vecindario, y su 
principal asiento cuando buena parte de la Ciudad había traspasado la muralla externa a partir de los 
primeros años del siglo XV, hay que situarlo en la ladera del castillo, entre aquella y la fortaleza que 
culmina el cerro, cercana a la parroquia de Santa María de Atienza. También que entre los principales 
vecinos figuran don Abrahan Cohen, recaudador de las alcabalas y tercias de Cuenca en 1487, y don 
Simuel Abenxuxen, vecino también de Cuenca y médico de su Concejo, garante de la percepción de 
impuestos en el mismo año y recibidor en el siguiente de la moneda forera en el arcedianazgo de Toledo. 
Es de interés el acuerdo municipal en el libro de actas de 1467 a 1470, sobre separación en el barrio de 
Atienza de la aljama y población cristiana. Sobre el tema: Archivo General de Simancas, Registro del 
sello, 29 de diciembre de 1476, Revocación hecha a petición de la aljama de Huete de las mercedes que se 
hubieren otorgado sobre los bienes que fueron del físico D. Samuel Abenxuxen, de D.Mose Manrique, de 
D. Yucef Abenmayr y de otros judíos, y confirmación de los privilegios, franquezas, líbertades, 
exenciones y mercedes que tenían el aljama y judíos de Huete. A. G. S. en R.G. S. 27 de octubre de 1493. 
Real Cédula sobre que se devuelvan a varios vecinos de Huete, que se convirtieron después de salir, las 
propiedades que vendieron. En el mismo o muy cercano otra por la que permiten a los conversos que 
vivían en el castillo, muchos toledanos, morar en sus casas y aprovechar sus materiales para edificar en 
otras partes. Es de advertir que la expresión Castillo de los Judíos en documentos de esta y otras ciudades 
no se refiere a castillo como fortaleza, sino de un lugar protegido del resto de la población, dentro de la 
muralla y con puerta a su barrio. En el que se utilizaba un sistema de cierre de las viviendas que permitía 
convertir la zona en un espacio estanco, del que puede ser ejemplo Toledo en la zona de los cobertizos. En 
Huete desde la muralla hasta la alcazaba, cerro arriba.  
 
* EL REPARTIMIENTO DE HUETE.  
 
SEFARAD. Número 36. Año 1976. 
 
Nota: Sobre el servicio de maravedíes que debería entregar cada aljama de los judíos de Castilla a la 
Corona, formado en la Ciudad el año 1290. Con asistencia de Sancho IV, - que allí se encontraba para 
defender la frontera por campaña de Alfonso III de Aragón y don Alfonso de la Cerda -, y de los 
delegados de cada una. Por lo que respecta al obispado de Cuenca, la judería de la capital quedó 
encabezada con 70.883 mrs., Huete con la de Alcocer en 46.672, y la de Uclés con 28.514. Se conoce 
también el de Valdeolivas en 1388, por Adelina Romero en Padrón, documento diplomático. SE REALIZA 

EL PADRÓN POR PARTE DE DON ZULEMMA PARDO Y DON SIMUEL PERALTA Y LO PRESENTAN ANTE PERO SÁNCHEZ, 
ESCRIBANO PÚBLICO DE VALDEOLIVAS. Citando Documentos del Archivo General de la villa de Madrid. 
Madrid 1888, doc. XXXVI pp. 237-240. En Archivo General de Simancas, Registro General del Sello. 
Leg. 148901.218) Real Cédula sobre las cantidades que debían de pagar en el reparto efectuado para 
cubrir los gastos de la guerra de Granada. A las juderías de los obispados Cartagena y Cuenca... . EL 

ALJAMA DE LOS JUDIOS DE VCLES, CON LOS DE VILLANCHON E TARANCON E QUINTANAR E MONTALUO, 
TREINTA E TRES MIL MARAVEDIS. XXXIIIU.  EL ALJAMA DE LOS JUDIOS DE HUETE, CON LOS DE BUENDIA 

E ESCAMILLA SYN DON SYMUEL ABENXUXEN, FISICO, ÇIENTA E TRES MIL E ÇIENT MARAVEDIS. LIIIUC. 
 
*  LOS CLÉRIGOS JUDAIZANTES DE HUETE. 
 
CUENCA Y SU TERRITORIO EN LA EDAD MEDIA. Madrid -Barcelona 1982. Actas del I Simposio 
Internacional de Historia de Cuenca, (Cuenca, 5 - 9 de septiembre de 1977). Separata de Anuario de Estudios 
Medievales. C.S.I.C. Volumen 12. Páginas 13 - 488.  
 
Nota: Sobre fondos del Archivo Diocesano de Cuenca, sección de Inquisición. Sobre el tema, véase 
Sylvie Courtine-Denamy en The house of Jacob. 2003. Con noticias sobre judíos de Cuenca y Huete. 
 
 
 
 



* UN MATRIMONIO CASTELLANO JUDAIZANTE (HUETE, 1493). 
 
DEL PASADO JUDÍO EN LOS REINOS MEDIEVALES HISPÁNICO: AFINIDAD Y DISTANCIAMIENTO: 
XIII Curso de cultura hispanojudía y sefardí de la universidad de Castilla-La Mancha. (Coordinado por Yolanda 
Moreno Koch, Ricardo Andrés Izquierdo Benito). Año 2005. 
 
Nota: Sobre el proceso de Catalina Alonso por prácticas judías en 1493-1494. Mujer del físico Gómez de 
Ayllón, también procesado, que negaba las misas de salud y la intervención de los santos en las 
curaciones. En particular de San Blas, de mucha devoción allí y con culto en su ermita. Ambos conversos 
de judíos y vecinos de Huete que asistían a su sinagoga en el castillo, donde guardaban la Torah. Con 
acusaciones de los judíos Huda de Pareja, tendero, sobre haber celebrado el Día Mayor, Yom Kipur, dar 
aceite para las lámparas de la sinagoga, rezar de pie frente a la pared, y Rabí Ça, çofer, escribano, sobre 
tener libro de quiromancia en hebreo, y rezar tres veces al día oraciones de judíos. Sentenciado a quema 
de sus huesos, pues ya había fallecido, confiscación de bienes, e inhabilitación de sus descendientes por 
línea de varón hasta la segunda generación. Añade que en otros procesos aparece el apellido Pareja en 
Mayr, Jacó, Daví, Aser. Mosé y Salomón, que un Rabí Çag Almogroz casó con doña Mira, hermana de 
Çague Soriano, y que la judería de Huete era de las más importantes de Castilla. Sobre fondos del archivo 
Diocesano de Cuenca. Es de advertir que la referencia al castillo no supone necesariamente fuera 
edificación en la cumbre del cerro, la alcazaba, pues también se incluían las de intramuros en el cerro.   
 

Carlos CARRETE PARRONDO. Yolanda MORENO KOCH 
 
* DE PÍCAROS Y PICARESCA EN EL JUDAÍSMO CASTELLANO. 
 
SEFARAD. Número 61-2. Año 2001. 
 
Nota: Sobre judíos de Hute. Recoge el proceso por judaísmo de Diego González de Madrid, cura de la 
parroquia de San Nicolás, en Huete Llamado anteriormente  maestre Macías o fray Macías, muy 
recomendado de Abraham Seneor, juez mayor de las aljamas de Castilla, que le proporcionó cartas para 
solicitar limosnas en las sinagogas, donde predicaba la religión hebrea. Fueron testigos de la acusación 
fiscal en Huete los judíos Rabí Isaac Cominito, físico de Pastrana que pasó a la Ciudad, y su criado a 
Yuçe de la Moneda, el tendero Abrahan Cardenete y Osúa Azabán, que escribía en casa de Álvaro de 
Madrid, escribano, a quien visitaba Diego. Por otras fuentes se conoce fue en 1490. 
 

J.M. CARRETERO ZAMORA   (Juan M.) 
 
* FISCALIDAD EXTRAORDINARIA Y DEUDA: EL DESTINO DEL SERVICIO DE LAS CORTES DE CASTILLA, 
1535-1537.  
 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Serie I.E. Hª Moderna, t. 8. 1995. 
 
Nota: Repartimiento en las de Madrid, año 1534. Correspondieron a Huete 992.730 maravedies en 1535, 
785.200 en 1536, y los mismos en el siguiente.  
 
* LOS SERVICIOS EN LAS CORTES DE CASTILLA EN EL SIGLO XVI.  
 
CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA. Número 21. Año 1998. 
 
Nota: Los que correspondieron a Huete en distintos años. Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. 
Sección Protocolos. Escribano Alejo Ramírez. Años 1578 al 1588. Año 1586, folio 53. Traslado de Real 
Cédula y comunicados sobre obligaciones y cargos de los servicios ordinario y extraordinario. Escribano 
Fernán Gómez. Años 1583 y 1584. Relación de los que han correspondido por servicio ordinario en 
distintos años. Pedro Álvarez. Año 1594. Folio 162. Censo que toma la villa de Carrascosa a favor de 
Alonso de Zurita por cuantía de dos mil ducados. Acompaña traslado de Real Cédula enviada a los 
grandes, títulos, prelados, iglesias, universidades, concejos,…, para entregar servicios graciosos por vía de 
empréstito. También de la villa de Montalvo, a favor del doctor Francisco de Veancos, y Torrejoncillo. 
Año 1596. Folio 460. Obligación de la ciudad de Huete sobre repartos, tercias y pedidos. Junta a la que 
asistieron el licenciado Maldonado, alcalde mayor, el licenciado Diego de Orozco, guarda, Fernando del 
Castillo, don Juan Enríquez de Castillo, Alonso de Alvarado, don Pedro Coello de Rivera, Juan López de 
Madrid, Melchor del Castillo, Diego de Figueroa, don Juan de Beancos, don Juan de Sandoval, Lorenzo 
Fernández de Salcedo, y Diego Montesinos, (sic), regidores por los hijosdalgo, Miguel de Consuegra, 
procurador del Común, y Francisco Centenero, procurador de la tierra.  
 



* PODER MUNICIPAL, OLIGARQUÍAS Y MECANISMOS DE REPARTIMIENTO Y PAGO DE LOS SERVICIOS 
DE CORTES EN LA ÉPOCA DE CARLOS V. 
 
PODERES INTERMEDIOS, PODERES INTERPUESTOS. SOCIEDAD Y OLIGARQUÍAS EN LA ESPAÑA 
MODERNA. (José Aranda Pérez. Coordinador). Cuenca, 1999. 
 
Nota: Con relación de los vecinos de la ciudad de Huete y su tierra que hicieron préstamos al Reino en 
1536. Monto de cada uno e intereses recibidos.  
 

Juan Manuel CARRETERO ZAMORA. David ALONSO GARCÍA.  
 
* HACIENDA Y NEGOCIO FINANCIERO EN TIEMPOS DE ISABEL LA CATÓLICA: EL LIBRO DE HACIENDA 
DE 1503. Madrid,  2003. 
 
Nota: Recoge la renta, con data y libranza, procedente de alcabalas y tercias de los partidos de Cuenca y 
Huete. Situados sobre moneda y empréstitos, trigo, cebada, vino y la escribanía de rentas de Huete, a 
cargo todo de Bernardino de la Torre y con haber de 18.820 maravedíes. Optense según otras fuentes. 
Entre las libranzas figuran 49.464 de acostamiento a favor de Bernardino del Castillo, que por su nombre 
y apellido podría ser vecino de Huete. Sobre el tema, Ambrosio de Salazar en Almoneda general de las 
mas curiosas recopilaciones de los reynos de España. París, 1612. Tratando de las debidas al Rey, 
alcabalas, tercias, subsidios, excusados, almoxarifazgos, salinas, etc.: LA CIUDAD DE HUETE Y SU PARTIDO DIEZ 

Y SIETE QUENTOS, (millones), NUEVECIENTOS Y DIEZ Y SEYS MIL MARAVEDIS, QUE HAZEN EN ESCUDOS CUARENTA Y 

TRES MILNUEVECIENTOS Y ONZE ESCUDOS CUARENTA Y OCHO SUELDOS. La ciudad de Cuenca y su partido 
sumaban veinte y cuatro cuentos, y los escudos se referían a moneda de Francia. 
 

Pedro CARRILLO DE HUETE  
 
Nota: Halconero mayor de Juan II y de su Consejo, señor de Priego y Cañaveras, junto a Huete, 
procurador, guarda mayor de la Ciudad y su alcalde de alzadas por el Rey, principal vecino en su tiempo. 
Enterrado en el coro del convento de San Francisco. Sobre el tema, véanse entradas José Ignacio 
ORTEGA CERVIGÓN. Juan Manuel NIETO SORIA. Y Juan TORRES FONTES en este apartado. 
También Arturo Culebras Mayordomo en Señorío de Cañaveras y Mª Concepción Quintanilla Raso en El 
condado de Priego de Cuenca. Un ejemplo de estrategia señorial en la Baja Edad Media castellana. 
Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza. Archivo de los condes de Priego. Signatura, C.1, D.13. 
Año 1407-02-12. Albalá de Juan II, con licencia de su madre Catalina de Lancaster y el infante don 
Fernando de Antequera, sus tutores, confirmando a Pedro Carrillo de Huete en el oficio de Halconero 
Mayor que le concedió su padre Enrique III. 
 
* CRÓNICA DEL HALCONERO DE JUAN II. Edición de Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1946. 
 
Nota: Sobre el tema, Lope de Barrientos en Refundición de la crónica del halconero, Madrid, 1946, con 
introducción en se escriben noticias familiares y genealógicas de los Carrillo. Ángel Martínez Casado en 
Lope de Barrientos Un intelectual de la corte de Juan II. Salamanca, 1994. Recoge algunas noticias sobre 
Huete: Enrique IV escribe el 21 de septiembre de 1464 a la Ciudad para que haga hermandad con Cuenca, 
Uclés, Requena, Moya y Huélamo bajo dirección del obispo Barrientos, en defensa de sus derechos y 
contra los partidarios del infante don Alfonso. Carta de Cuenca en noviembre de 1496 al obispo Lope de 
Barrientos, comunicando han escrito al Rey recomendando a Gutierre de Sandoval y otros vecinos de 
Huete, que no dice, por su comportamiento en el servicio. Cita a Synuel Abolafia, recaudador de las 
alcabalas y tercias de GARÇIA NAHARRO, aldea de la Ciudad, a Garçia Viejo, de la mitad de las de Huete, 
en 1456, y a Pedro López de Osuna, de esa mitad en 1458.  
 
* SERVICIOS DE PEDRO CARRILLO DE GUETE FALCONERO MAIOR DE EL REI JUAN EL 2º. SACADOS DE 
SUS CRONICAS.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Nobleza. PRIEGO, C.15, D.79. 
 
Nota: Resumen de capítulos de la crónica de Fernán Pérez de Guzmán, impresa en Logroño en 1515.  
 

Don Gonzalo CARRILLO DE TOLEDO    
 
 
* EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Año 1614.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito número 19.053. Vitela miniada, con escudo de armas.  
 



Nota: Autos en archivo de la Real Chancillería de Granada. Año 1614. Comenzado en 1598 contra 
Honrubia por haberle matriculado en el estado general pechero. Entre los testigos, los siguientes vecinos 
de Huete: Capitán Alonso Alvarado de Castro, del estado de caballeros e hijosdalgo, de cincuenta y dos 
años, hijo de doña Leonor y nieto de  Juan Alvarado, vecinos de Tarancón. Francisco de Cetina El viejo, 
parroquiano de San Esteban, que PRETENDÍA SER HIJOSDALGO según se dice en algún documento, hijo de 
Agustín de Cetina, tesorero de Huete. Don Diego de Ynestrosa, señor de Villar del Saz de Don Guillén, 
caballero hijodalgo, de treinta y cinco años. Sobre el tema, véanse en este apartado Luis GARCÍA 
CUBERO en LAS ALEGACIONES…, y sobre su familia, Manuel de PARADA y LUCA DE TENA en El 
Contador mayor Álvarez de Toledo y el condado de Cervera, en Cuenca Un linaje converso de judíos 
ennoblecido por privilegio. ANALES de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
Volumen XVII, Madrid, año 2015, y en su página Web.  
 

Javier CASANS Y ARTEAGA  
 
Nota: Arquitecto. Relacionado con la Ciudad 
por ser nieto materno de los duques del 
Infantado, de su antigua tierra, herederos del 
señorío jurisdiccional y hacienda de Villarejo de 
la Peñuela y Cabrejas, en Huete. Autor también 
del proyecto de restauración de la parroquia de Carrascosa del Campo. 
 
*PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE HUETE. Manuscrito, ¿1983? 
 
ARCHIVO MUNICIPAL. 
 
* PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA EN HUETE. 
CUENCA. Dos volúmenes en folio con planos de las fachadas e interior y exterior de1 edificio. 1984. 
 
BIBLIOTECA DE DON MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA POR REGALO DEL AUTOR. 
¿DUPLICADO EN ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE? 
 
Nota: Ambos proyectos con la colaboración del 
arquitecto don Enrique Martínez Tercero. Sobre 
el autor de la entrada, véanse también entradas 
CASTILLO y Monasterio de JESÚS Y MARÍA. 
Sobre el tema: A. López en Blog del viaje por la 
Mancha Alta de Cuenca… . A la letra: LA 

PORTADA DE LA IGLESIA, AHORA LLAMADA DE SANTA 

MARÍA DE CASTEJÓN, TIENE UN ESTILO MANIERISTA, 
FUE ATRIBUIDA AL IMPORTANTE ARQUITECTO ANDRÉS 

DE VANDELVIRA . TIENE UN ARCO TRIUNFAL DE DOS 

PISOS. EL INFERIOR TIENE EL ARCO DE MEDIO PUNTO 

FLANQUEADO POR COLUMNAS JÓNICAS. DESTACA EN 

LA PARTE SUPERIOR LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ADORACIÓN DE LOS REYES A LA V IRGEN MARÍA , 
ACOMPAÑADO POR LAS FIGURAS DE LAS “VIRTUDES”  Y LOS ESCUDOS DE LA FAMILIA 

PARADA. EN EL INTERIOR, LA PLANTA ES DE UNA SOLA NAVE, TIENE ARCOS DE DIAFRAGMA con escudos de Parada 

QUE REPARTE LOS PESOS DE LA TECHUMBRE HACIA LOS LATERALES, LA BÓVEDA ES DE PAÑUELO Y SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL ESTILO GÓTICO DEL TIPO DISEÑADO POR VANDELVIRA EN SU TRATADO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Francisco de CASCAJARES y del CASTILLO 
 
* MERCURIO HISTORICO Y POLITICO. Madrid, noviembre de 1758. 
  
Nota: Falleció en Huete el tres de noviembre, con 66 años. De los Consejos de S.M. de Castilla y 
Guerra,…. . Por otras fuentes se conoce fue aragonés de linaje noble. Corregidor de Huete para Enrique 
Gímenez López en Caballeros y letrados. La aportación civilita a la administración corregimental 
valenciana durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Universidad de Alicante. Con nota biográfica.    
 

 
 
 



Reglamento orgánico del CASINO DE HUETE. Cuenca, 1918 y 1922.  
 
Nota: Reproducción de la portada de la edición de 1918 por Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ en 
HEMEROTECA…, con entrada en este apartado. 
 

José Manuel CASTELLOTE 
 
* LA CIUDAD DE HUETE REMEMORA SU HISTORIA EN UNA EXPOSICIÓN. Se muestra al público 100 
documentos de los siglos XIII al XIX, procedentes de los archivos parroquial y municipal.  
DIARIO 16. CUENCA. ESPAÑA 16. 20 de mayo de 1995. 
 
Nota: De la que fue promotor y comisario el autor de esta Bibliografía, a cuyo cargo quedó la selección. 
 

CASTILLO  
 
Nota: Véase también entradas ENRÍQUEZ DEL CASTILLO y GONZÁLEZ DEL CASTILLO. 
Diego del CASTILLO 
 

* EJECUTORIA GANADA EN PLEITO DE HIDALGUÍA. Granada, 1583. 
 
ACTAS DE LA XI REUNIÖN AMERICANA DE GENEALOGÍA. Santiago de Compostela, MMV. 
 
Nota: Vecino de Huete y hermano de Alonso del Castillo, descendientes de Ruy González del Castillo, 
vecino de Requena. Vitela miniada con retrato de doña María Enríquez del Castillo, Diego Gómez del 
Castillo y Juan Enríquez del Castillo. Con escudo de armas: Sobre gules un castillo de oro, bordura de 
gules con ocho aspas de oro. Autos en Archivo de la Real Chancillería de Granada. 
 

Don Bernardino del CASTILLO  
 
*  SERVICIOS MILITARES. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Estado. Legajo 1331, 2º, número 26. 
 
Nota: Capitán de infantería española y luego de caballos coraza, ayudante de sargento mayor en tercio 
vivo y reformado, ayudante de teniente de maestre general, que nació en Huete por los años de 1605-
1610. Destinado en los tercios de Francia, Flandes, Nápoles, capitán a guerra de Ziro, ¿Ciró en Calabria?, 
Milán y Cataluña. Hijo de los optenses  don Alonso del Castillo, que sirvió en el ejército de Nápoles, y de 
doña Ana de Montalvo. Sobre el linaje, véase el pleito sobre su hidalguía de Lorenzo del Castillo y 
Torremocha ante la Real Chancillería de Valladolid en 1735. Nacido en Arganda, Madrid, en 1693  y 
vecino de Dueñas, Palencia. Hijo de de Francisco del Castillo y de la también optense Micaela 
Torremocha, de Juan Antonio y  Catalina Altamirano. Nieto de Bernardino del Castillo, de Juan y de 
Mariana del Castillo, y de Ana Antonia de Montalbo, optense, de Martín y de Manuela de Oñate o Uñate.     
 

Gaspar del CASTILLO  
 
* PLEYTO DE [ ] POR SI, Y EN NOMBRE DE SUS HIJOS, Y DEL DOCTOR MEDRANO DE SORIA, Y DOÑA 
CATALINA MENDEZ SU MUJER VEZINOS DE LA CIUDAD DE HUETE, CONTRA EL FISCAL, Y CONCEJO 
COMUN, Y JURADOS DE LA DICHA CIUDAD, SOBRE LA HIDALGUÍA DE PRIVILEGIO QUE PRETENDEN.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito número 12.030, folios 260 a 278.  
 
Nota: Primer tercio del siglo XVII. Impresos y manuscritos, con árbol genealógico. Sobre derecho a 
suceder por línea de mujer en el privilegio de hidalguía concedido por Enrique IV en 1457 a los optenses 
Fernando o Hernando de Santa Cruz y s Rodrigo de Huete su hijo, secretario del Rey y uno de los seis 
escribanos de Cámara según ordenanza del Consejo de 1465, enviado al reino de Navarra para lograr 
paces. Sobre los Santa Cruz en su línea de Canarias y Cuba, es de interés María de los Ángeles Primo y 
Medina en La expedición del conde de Mopox y Jaruco y su arribada forzosa en Tenerife. Con árbol 
genealógico que yerra en el orígen. Cabildo de Gran Canaria. Cultura. Casa de Colón. 2003. 
 

Juan del CASTILLO  
 
Nota. Poder de don Juan Enriquez del Castillo, regidor de Huete, como testamentario del sargento mayor         
[ ] fallecido en Madrid, a favor de Álvaro González del Castillo para que solicite del Consejo de Guerra 
pagas atrasadas y por servicios, más lo que trajo de Inglaterra que está en La Coruña. Archivo Municipal 
de Huete, protocolos, escribano Pedro Álvarez, año 1595. Quizá relacionado con las guerras de esos años.   
 



Juan de CASTRO 
 
Nota: ¿Pintor? de Huete que tasa en 1605 pintura realizada por Francisco de Briones en la parroquia de 
San Nicolás de Medina. Parece el mismo que aparece como comerciante de cera en escrituras, y tasador 
en 1595 de trabajos en Miguel Esteban, Véase Archivo Municipal de Huete, protocolo de Pedro Álvarez.  
 

Demetrio CASTRO VILLACAÑAS  
 
Nota: Poeta y periodista nacido en Huete el año 1919. Doctor en Derecho por la universidad de Madrid, y 
profesor en las escuelas oficiales de Periodismo de Madrid y Barcelona. Fundador y redactor jefe del 
diario Arriba. Secretario del Ateneo de Madrid. Formó parte del grupo Garcilaso y de la redacción de la 
revista Escorial. Autor de Elegía a los muertos lejanos, en 1941, homenaje a los caídos de la División 
Azul, a la que perteneció desde ese año, ocupando la dirección de su periódico La hoja de campaña en 
Rusia. Donde el sol comienza, 1949, Conciencia del hombre, premio Ciudad de Barcelona en 1957, 
Subida a la Giralda, 1971, etc. Secretario general de prensa y propaganda del Movimiento, delegado 
provincial de Información y Turismo en Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, corresponsal en 
Roma, con elevados empleos en la Subsecretaría del Ministerio de Información. Locutor de Radio 
Nacional y Radio Intercontinental. Medalla de la Vieja Guardia y comendador de las órdenes del Mérito 
Civil y de Cisneros. Recogido por Casildo RENESES en CALAS…, con entrada en este apartado, y nota 
biográfica en ABC del domingo 18 de febrero de 1968. Falleció en Huete el 5 de abril de 2014. 
 

Ignacio CATALAN  
 
* MEDICINA ESPERIMENTADA Y REMEDIOS DE DESAHUCIADOS, APROBADOS EN CONSULTAS POR LOS 
PRIMEROS MÉDICOS DE ESTA CÓRTE. Madrid, 1745. 
 
Nota: Médico valenciano establecido en Ariza, Recuenco, Huete y Madrid. Citado por don Gabriel  
Usera,…, profesores de Medicina, en Biblioteca escogida de medicina y cirugía… Madrid, 1852. 
Reproduciendo a la letra Historia bibliografía de la medicina española, don Antonio Hernández Morejón, 
médico de la Real Cámara, catedrático de… Tomo VIII, Madrid, 1852.  
 

Juan CATALINA GARCÍA  
 
* CARTA PUEBLA DE ALHÓNDIGA.  
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Boletín número 35, año 1899. 
 
Nota: Al repoblarse Alhóndiga en 1170 y concederle fuero la orden del Hospital, conocida también como 
de San Juan de Jerusalén y luego de Rodas y de Malta, recibió el de Huete como supletorio para fomentar 
asentamientos. Era señor de Huete, tenente por el Rey, Gutiérrez Marcos, y de Alhondiga frey Juan, prior 
de la Orden. - también el mismo a Belinchón en 1171 por el arzobispo de Toledo, a cuya jurisdicción 
temporal pertenecía -, perdido en gran parte y anterior al llamado de Cuenca, que con alguna modificación 
recibió Huete a finales del siglo XII o principios del siguiente. Sobre el tema, véanse entradas FUEROS y 
María Teresa MARTÍN PALMA en LOS FUEROS…, en este apartado. 
 

CATÁLOGO DE PASAJEROS A INDIAS DURANTE LOS SIGLOS X VI, XVII Y XVIII . 
Madrid, 1930 y adelante. En curso de publicación.  
 
Nota: Sobre fondos del Archivo General de Indias. Incluye números optenses que pasaron a Indias, con 
notable falta de otros que no aparecen por no figurar en las fuentes utilizadas. Sobre el tema, Pedro 
IZQUIERDO GISMERO en NOTICIAS DE LOS PASAJEROS…, y Manuel de PARADA, VECINOS DE 
HUETE…, con entrada en este apartado, y su índice con biografías en el 6º. 
 

Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ  
 
* DICCIONARIO HISTÓRICO DE LOS MAS ILUSTRES PROFESORES DE LA BELLAS ARTES… 1800. 
 
Nota: Recoge las esculturas en madera de los arcángeles San Gabriel y San Rafael en el monasterio de La 
Merced, de Francisco Gutiérrez, nacido en San Vicente de Arévalo el año 1727. De la Real Academia.   
 

C. D. OPTENSE 
 
* SU HISTORIA. Abril, 1990. 
 
Nota: Club deportivo y de fútbol. 



CERRO DE ALVAR FAÑEZ  
 
* María AGUADO MOLINA 
 
+ EL HUESO TRABAJADO DEL YACIMIENTO DEL “CERRO DE ALVAR-FAÑEZ”. (HUETE,  CUENCA) 
 
CAESARAUGUSTA, 78. XXVI Congreso Nacional de Arqueología. 
 
* Raúl ARRIBAS DOMÍNGUEZ 
 
+ EL YACIMIENTO ROMANO DE EL CERRO DE ALVAR FÁÑEZ, HUETE, CUENCA: NOTAS SOBRE LA TERRA 
SIGILLATA.  
 
II CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA PENINSULAR: Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996. Coordinado por 
Primitiva Bueno Ramírez, Rodrigo de Balbín Behrman, Volumen 4. Año 1999.  
 
Nota: Véase también el archivo de la Real Academia de la Historia y su gabinete de antigüedades, sobre 
los incidentes que ocasionó el hallazgo de objetos en 1885. Sobre población e inscripción votiva de los 
siglos primero o segundo d.C., véase Julián Hurtado Aguña en La presencia del ejército romano en 
Carpetania. Memorias de Historia Antigua. XXI-XII.  
 
* C. BANGO, Raquel CASTELO RUANO, Raúl ARRIBAS DOMÍNGUEZ, C. SIERRA, Ana 
TORRECILLA AZNAR, Mónica AGUADO  
 
+ ARQUEOLOGÍA EN LA COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE: EL YACIMIENTO DE EL CERRO DE 
ALVAR FAÑEZ (HUETE, CUENCA).  
 
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. Número 26. Año 2000. 
 
Nota: Con fotografías y planos. 
 
* EL CERRO DE ÁLVAR FÁÑEZ (HUETE, CUENCA).  
 
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA. Año número 23. Número 256. Año 2002. 
 
Nota: Sobre el tema, Juan Catalina García en Inventario de las antigüedades y objetos de arte que posee 
la Real Academia de la Historia. Madrid, 1903. Número 413. A la letra: PESO O PONDUS DE BRONCE, DE 

FORMA DE ESFERA MUY TRUNCADA POR AMBOS POLOS. EN UNO DE LOS PLANOS HAY UNA CRUZ, GRABADA CON 

PUNTOS, CON LA MARCA DE QUE PESA 3.250 GRAMOS (DIEZ LIBRAS ROMANAS). PROCEDE DE LAS EXCAVACIONES DEL 

CERRO DE BARAÑEZ (HUETE), HECHAS POR LOS SRES. TOLEDO EN 1858, Y FUE ADQUIRIDO POR LA ACADEMIA EN 

1861. DIÁMETRO DE DICHO PLANO; 0´068 M.; ALTURA; 0´067. Número 446. GRAN PONDUS DE SERPENTINA, DE 

FORMA DE DISCO, DE MUCHA ALTURA, CON LOS DOS PLANOS DESIGUALES, SIENDO EL MÁS PEQUEÑO EL DE LA BASE. 
DEL SUPERIOR Y DE DOS ANILLAS DE BRONCE A ÉL FIJAS, SALE EL ASA CON SUS EXTREMOS EN FIGURA DE CABEZAS DE 

PATO Y EL CENTRO REPRESENTANDO DOS DEDOS HUMANOS, TAMBIÉN DE BRONCE EL ASA, QUE ES DE ELEGANTE 

DIBUJO. PARECE QUE PESA 16´232 GRAMOS. PROCEDE DE LAS EXCAVACIONES QUE HICIERON LOS SRES. TOLEDO 

HICIERON EN EL CERRO DE BARAÑEZ EN 1858. ADQUIRIDO POR LA ACADEMIA EN 1861. ALTURA: 0´144 M. También, 
Informe sobre dos pondus, uno de cobre puro y peso de diez libras romanas, (gramos 3´254), y otro de 
serpentina con asa de bronce de cincuenta libras (gramos 16´232), hallados en el Cerro de Báñez, 
término de Huete. Manuscrito de 1860 por don Antonio Delgado y Hernández, recogido por el mismo en 
Estudios de numismática arábico-española…. Madrid, Real Academia de la Historia, 2001. Edición de 
Alberto Catón. Y Juan Manuel Abascal Palazón, en Epigrafía Hispánica. Madrid, R. A. de la H., 2000. 
Con fotografías de los dos ponderales. Jorge Maier Allende en Noticias de Antigüedades de las sesiones 
de la Real Academia de la Historia (1834-1874). Madrid, 2008. En la sesión del 14 de diciembre de 1860 
se toma acuerdo para adquirir dos pondos romanos que se encontraron en 1858 en el cerro de Barañez, 
Huete. En la del uno de marzo de 1861, se presenta solicitud de Calisto González para que se adjudicara a 
José Corpa la recompensa que la Academia tuviera a bien conceder a los descubridores de los objetos 
hallados en el cerro de Barañez, con carta del alcalde de Huete en la que Corpa declara fueron hallados 
por Quintín y Nicolás Toledo, Deogracias Almonacid, y Vicente Sánchez, por lo que propone que no se 
atienda dicha solicitud, que se aprueba. En otros informes, tratando sobre lo mismo: EN EL VERANO DEL AÑO 

PASADO DE 1858 SE ENCONTRABAN EN HUETE, PROVINCIA DE CUENCA, DON QUINTÍN Y DON NICOLÁS TOLEDO, 
VECINO DE ESTA CORTE Y NATURALES DE AQUELLA CIUDAD, Y EN UNIÓN CON DON V ICENTE SÁNCHEZ, SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO , Y CON DEOGRACIAS ALMONACID Y TOLEDO, TODOS PARIENTES ENTRE SÍ.   
 
*  Juan Bautista de BRIONES.  
  

+ DISCURSO LASTIMOSO DE LA PESTE… .  
 



Nota. Recogido en entrada de su autor. A la letra: ESTA DE CAUDA HACIA LA OTRA PARTE, / UN CERRO, 
BARAAÑEZ ES LLAMADO, / POR QUE DESDE EL CON GRAN ASTUCIA Y ARTE / FUE ESTE INBENCIBLE PUEBLO 

CONQUISTADO / POR ALVAR FAÑEZ BALEROSO MARTE / DEL BRABO CID SOBRINO MUY AMADO / POBLANDOLO QUAL 

ANTES DE CRISTIANOS. / SIENDO GANADA DE EL SU FORTALEZA / NUNCA MAS FUE DE MOROS POSEHIDO, / NI JAMAS 

HAN DOMADO SU CABEZA / ANTES ESTE LEON  LOS A RRENDIDO, / MOSTRANDO DIENTES, GARRAS Y FIEREZA HA MIL 

PUEBLOS CON FINES  DEFENDIDO / COMO LO DEMUESTRAN MUCHAS ANTIGUALLAS / QUE QUEDARON AQUI DE SUS 

BATALLAS .     
 
* R. CASTELO. 
 
+ ARQUEOLOGÍA EN LA COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE. AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES 
SOBRE EL YACIMIENTO DE EL CERRO DE ALVAR FÁÑEZ (HUETE, CUENCA). 
CuPAUAM 26, 2000, pp. 95-149. Universidad Autónoma de Madrid.  
 
* Raquel CASTELO RUANO 
 
+ CERÁMICA ÁTICA DOCUMENTADA en el yacimiento de El CERRO DE ALVAR FAÑEZ (HUETE - CUENCA)  
CÍLICA DE FIGURAS ROJAS. Madrid, 2008.  
 
+ HUETE Y LOS YACIMIENTOS DE ALVAR -YAÑEZ Y FOSOS DE BAYONA EN EL GABINETE DE 
ANTIGÜEDADADES DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LA ARQUEOLOGÍA. Número 45.Años 
2008-2009. Con fotografías. 
 
* COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE CUENCA.  
 
Nota: Véase su entrada en este apartado. 
 
* Celia TALENS ALFONSO 
 
+ BRONCES ROMANOS PROCEDENTES DEL YACIMIENTO DEL "CERRO DE ALVAR FÁÑEZ", HUETE, 
CUENCA.   
 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA. Cartagena, 1997. Volumen 4. Año 1999. 
 
* Ana TORRECILLA AZNAR. 
 
+ EL MOSAICO DEL LABERINTO DE HUETE (CERRO DE ALVAR FÁÑEZ, CUENCA). 
 
ZEPHYRUS. REVISTA DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. Universidad de Salamanca. 2008. LXI, enero-
junio.  
 
Nota: De entre mediados del siglo segundo y principio del tercero DC. Los restos fueron dibujados en los 
años 1970 para su estudio, parece representaba la lucha entre Teseo y Minotauro. Hoy desaparecido.  
 

CENTRO DE LA MUJER DE HUETE  
 
Nota. Boletín con ofertas de empleo, anuncios sobre cursos de capacitación y legislación. Desde el 
número diez, año 2010, se publica en página web. 
 

Agustín de CETINA  
 
Nota: Regidor de Huete, y durante algunos años su tesorero y 
receptor de Rentas Reales con su hermano Sebastián de Cetina, 
recogido abajo, y posteriormente pagador y contador en diversos 
ramos de la Real Hacienda. En algún documento se titula Criado de 
S.M., y figura como regidor perpetuo de Huete en poder otorgado 
ante el escribano optense Fernán Gómez en 1572. Bautizado en su 
parroquia de San Esteban en 1542 e hijo del escribano Juan de la 
Muela, = hermano del licenciado Antonio de Cetina, oidor en Indias, y del sacerdote jesuita Diego de 
Cetina, con entradas inmediatas en este apartado =, y de doña María de la Torre, optenses. Casó con 
doña Antonia de Leiva, vecina de Madrid, donde vivió algunos años con sucesión, y fue importante 
hacendado en Huelves, de la antigua tierra de Huete, donde existe calle con su apellido, lugar de sus casas 
principales, y en Barajas de Melo, con paraje de ese nombre. Véase en Archivo Municipal de Huete, 
sección Protocolos, escribano Pedro Álvarez, año 1595, la relación de sus bienes en Huelves, que entregó 
el juez de S.M a Gabriel de Cetina para su custodia por causa de embargo y venta. Trató con amistad a 
Miguel de Cervantes durante la estancia de ambos en Sevilla, y siendo de cincuenta y un años y bajo 



empleo de contador, fue su testigo de abono en la escritura de fianza otorgada en el uno de julio de 1594 
en Madrid a su favor por don Francisco Suárez Gasco, vecino de Tarancón, para ocupar empleo de 
arrendador de rentas. También quien le encomendó en 1594 se ocupase de las pertenecientes a la Corona 
del reino de Granada y otros lugares de Andalucía. Pagador de la Real Hacienda en Sevilla, contador de la 
Real Hacienda, solicitó en 1583 bajo recomendación del arzobispo de Toledo cardenal Quiroga, que le 
protegía, plaza de secretario de las Cortes de Castilla que por entonces se habían convocado, atento a sus 
servicios EN EL ENCABEZAMIENTO GENERAL Y OTRAS COSAS. Sobre el tema, véase Luis Astrana Marín en Vida 
ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, 1948 – 1958. Siete volúmenes; Gran 
enciclopedia cervantina, por varios autores, año 2005, con nota biográfica.  Manuel Lacarta en Cervantes 
biografía razonada, 2005, dice fue OIDOR DEL REY y EX TESORERO DE ISUNZA Y DE OVIEDO. Y que Cervantes 
fue su testigo en Sevilla ante la autoridad municipal en un expediente del año 1600. Que por otras fuentes 
se conoce fue para obtener vecindad y devolución de sisa por consumo de carne, llamada La Blanca. 
Archivo Municipal de Sevilla. Y también que ocupó plaza allí por esos mismos años de pagador general 
de la Armada que pasa a Indias, y posteriormente en el Consejo Mayor de Contaduría, en Madrid; 
Fernando de Guzmán en Elegía de d. Fernando de Guzmán a la muerte de don Agustín de Cetina, hijo del 
contador Agustín de Cetina. Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid. 
Fondo Rodríguez Marín. Manuscrito número 3.857. Sevilla, año 1601, que cita Rosa Navarro Durán en 
Una nueva sátira sobre el traslado de la Corte: El romance Señora Valladolid. Anales de Literatura 
Española. Nº 3, 1984. Universidad de Alicante. 
 

Antonio de CETINA   
 
Nota. Licenciado en Leyes, que figura como regidor de Huete en poder para pleitos que recibe de Juan de 
la Muela ante el escribano optense Fernán Gómez en 1569. Nació por los años 1535 y fue hijo de Agustín 
de Cetina y de la señora María Gómez de la Muela, ambos optenses de familias conversas de judíos, 
procesadas por el Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca. Juez del Rey con anterioridad a 1551, según 
declaración de su hermano Diego, puesto abajo, cuando ingresó en la Compañía de Jesús, pasó en 1574 al 
Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, para ocupar plaza de oidor en la Real Audiencia de Santa Fe de 
Bogotá. Le acompañaron en su viaje Indias sus sobrinos carnales Antonio Gómez y Juan Antonio 
Gómez de Cetina, que alcanzaron empleos de importancia en aquellos territorios, donde también se 
avecindó Miguel de Cetina desde 1578. Recogidos los tres en apartado 6º. Pasó luego a Guatemala sobre 
1579, para sentar igual empleo, del que tomó posesión en 1585, y murió allí sin sucesión. Casó en Bogotá 
con doña Luisa Portillo, DE BUEN PARECER Y POCO RECATO según Juan Florez de Ocariz en Libro segundo de 
las genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid, 1676, con carta de dote en el año 1579 e hija de 
don Pedro Ponce de León, gobernador de Caracas, y de doña María de Figueroa. Citado en el elogio del 
gobernador Gaspar de Rodas por Juan de Castellanos en Elegías de varones ilustres de Indias. Madrid, 
1857. Sobre manuscrito en versos endecasílabos de finales del siglo XVI. Y con extensión por Juan 
Rodríguez Freyle en El Carnero. Conquista i descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de 
la ciudad de Santa Fe de Bogotá…. Bogotá, 1859, con numerosas ediciones posteriores. Sobre manuscrito 
del año 1636 al 1638. Dice casó en Quito con doña Eulalia Ponce de León. Pilar de León en Judíos de 
Toledo, volumen 1º, 1979,  recoge poder para negociar otorgado en Escalona el 21 de julio de 1492 por 
Abrahin Abenxuge, hijo de don Symuel, citados en entrada RADIO SEFARAD.COM,  en favor Fernando 
de Cetina, vecino de Huete,  quizá abuelo del Antonio de Cetina que encabeza.   
  

Diego de CETINA.   
 
Nota: Hermano del anterior. Sacerdote de la Compañía de Jesús que nació Huete por el año 1531, recibido 
como novicio en su colegio de Salamanca en 1551, teniendo cinco cursos de Artes en su universidad y en 
la de Alcalá. Comenzó el noviciado a principios de enero, iniciando el primero de Teología, continuando 
hasta al menos 1553 en que aún figura como hermano en un catálogo del Colegio Rachel de Queiros en 
Vida de Santa Teresa de Jesús escrita por ella própia, traducción al portugués, anota estudió Artes en la 
universidad de Alcalá y Teología en la de Salamanca, y que después de permanecer un año en Ávila paso 
a la casa de Burgos y otras. Parece murió en la de Plasencia hacia el año 1568, aunque para algún autor 
fue en Madrid en 1572. Fue confesor y director espiritual de Santa Teresa durante su estancia en Ávila el 
año 1555, por lo que habrá que fijar su ordenamiento sacerdotal en fecha muy cercana, quizá en el 
anterior y en el colegio de Salamanca según diversas fuentes. De él afirmó en el capítulo XXIII de su 
vida: TRATANDO CON AQUEL SIERVO DE DIOS, QUE LO ERA HARTO Y BIEN AVISADO, TODA MI ALMA , COMO QUIEN 

BIEN SABÍA ESTE LENGUAJE, ME DECLARÓ LO QUE ERA Y ME ANIMÓ MUCHO. DIJO SER ESPÍRITU DE DIOS MUY 

Madrid, 14 de 
abril de 1584 



CONOCIDAMENTE, SINO QUE ERA MENESTER TORNAR DE NUEVO A LA ORACIÓN. ¡QUÉ GRAN COSA ES ENTENDER UN 

ALMA ! DÍJOME TUVIESE CADA DÍA ORACIÓN EN UN PASO DE LA PASIÓN, Y QUE ME APROVECHASE DE ÉL, Y QUE NO 

PENSASE SINO EN LA HUMANIDAD. Se ha escrito fue quien de su mano recibió el autobiográfico Libro de las 
misericordias de Dios. Sobre el tema, entre amplísima bibliografía, véase Teresa de Jesús, en su 
autobiográfico Libro de la vida; José Gómez Centurión en El padre Diego de Cetina, primer confesor de 
Santa Teresa de Jesús. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo LXXI. Cuadernos I-III. Julio- 
septiembre, 1917; Alberto Risco, S.J., en Una opinión sobre los tres primeros confesores de Santa Teresa 
de Jesús…, en el mismo, tomo…, con interesante documentación sobre su persona y familia, sus estancias 
y predicaciones en Huete, y su relación en 1563 y 1564 con quienes querían fundar colegio de la 
Compañía, logrado años más tarde. Afirma que al parecer murió en 1572, año en que se encontraba en la 
casa de Madrid según documento obrante en la Biblioteca de Roma; Enrique Jorge Pardo, Estudios 
teresianos. Universidad Pontificia, 1964. Manuel González Gisbert, Santa Teresa de Jesús y Cuenca con 
otros ensayos teresianos. Cuenca, 1982. M I SALUD ES MEDIANA, Y ESTOY DEBIL DE LA CABEZA, SIEMPRE ME 

SENTÍ INCLINADO A REZAR LAS HORAS DE NUESTRA SEÑORA, Y A LA ORACIÓN MENTAL, CUANDO A ELLO ME 

PUSIERON, Y AHORA ME INCLINO MÁS POR LA ORACIÓN MENTAL QUE POR LA VOCAL. SIEMPRE HE SIDO PARTIDARIO DE 

LOS SERMONES, LA MISA Y DE HABLAR DE NUESTRO SEÑOR. Y últimamente sobre la citada bibliografía Juan 
Antonio ALMONACID, con entrada en este apartado. Sobre la ascendencia conversa de judíos de Santa 
Teresa, véase entre otros muchos autores Homero Serís, universidad de Syracuse, New York, Nueva 
genealogía de Santa Teresa.   
 

Sebastián de CETINA 
 
Nota: Debió ser hijo de Agustín de Cetina, citado anteriormente, y de su mujer doña Antonia de Leiva, y  
quien bajo tratamiento de capitán en ocasiones y nacido por los años de 1575 en ¿Huete, Madrid, 
Sevilla…? , pasó a Nueva España, Méjico, en 1603 al servicio del virrey don Juan de Mendoza y Luna, 
marqués de Montesclaros, también alcarreño como natural de Guadalajara. Figura en visita de la gente de 
servicio del virrey del veinte de julio en la mar, nao almiranta del señor Pedro Vázquez de Vitoria, 
almirante de la flota, de la que es capitán general el señor don Fulgencio de Meneses y Toledo.  Siguiendo 
al mismo virrey cuando fue nombrado del Perú en 1607, quedó allí en adelante, y se encontró en la 
defensa del Callao contra los piratas. Alcanzó plaza de corregidor de Carangas en 1610, Oruro y Bolivia, 
y fue gentilhombre de lanzas del Virrey, que también le nombró pagador general de la Armada. Debió 
volver a España en 1616 cuando terminó el virreinato del marqués, y obtuvo Real Licencia en 1620 para 
regresar al Perú, con su firma en la solicitud. DE CUARENTA E CUATRO AÑOS VUEN CUERPO ENTRE CANO, 
mercader o capitán según folio, con sus criados y dos esclavos. Todo en Archivo General de Indias. En 
alguna publicación se dice fue regidor de la ciudad de los Reyes, y que murió allí en 1621. Contrajo 
matrimonio con la limeña doña Mariana Menacho y dejó ilustre y dilatada sucesión, que recogen en parte 
Guillermo Lohmann Villena en Los americanos en las órdenes nobiliarias (1529-1900). Madrid, 1947. 
Dos volúmenes, con reedición posterior. Y Juan Flórez de Ocariz en Genealogías del Nuevo Reyno de 
Granada. Madrid, 1674, con reediciones posteriores. Quizá sea también un homónimo vecino de Sevilla a 
quien se refiere José Torre Revello en El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la 
dominación española. México, 1991, que reclama el año 1599 a la Casa de Contratación sobre que 
habiendo enviado en 1596 UNA CAXA DE LIBROS a Nueva España para un deudo suyo, con los derechos 
pagados, el fiscal la sacó del barco y devolvió. Solicita enviarlos de nuevo. Recoge documentación sobre 
el tema, obrante en el Archivo General de Indias, embarque en la flota, censura, derechos fiscales, etc., y 
testimonio del mismo 1599 a petición de Agustín de Cetina. Sobre el tema, véase Guillermo Lohmann 
Villena en Los regidores perpetuos del cabildo de Lima (1535-1821): Crónica y estudio de crónica y 
estudio de un grupo de gestión. Sevilla, 1983. 
 

Sebastián de CETINA y de la Torre. 
 
*  CARTA DE PAGO DEL DR. FRANCISCO DE VALLES, MÉDICO DE CÁMARA DE S. M., EN FAVOR DE 
SEBASTIÁN DE CETINA, TESORERO DE LAS ALCABALAS DE HUETE, POR 84.464 MARAVEDISES, DE DOS 
TERCIOS, 2° Y 3." DEL AÑO 1576 DE LAS 126.696 MARAVEDISES QUE POR PRIVILEGIO DE S. M. TIENE 
DICHO DOCTOR EN TAL PARTIDO. Madrid, 24 de abril de 1577.  
 
BIBLIOGRAFIA MADRILEÑA O DESCRIPCION DE LAS OBRAS IMPRESAS EN MADRID. Por Cristóbal 
Pérez Pastor. Madrid, 1891 y adelante. Varios volúmenes. 
 
Nota: Natural de Huete y bautizado en su parroquia de San Esteban el año 1542. Hermano del citado 
contador de S.M. Agustín de Cetina, tesorero de Rentas reales, por quien en tenencia servía [ ] su oficio 



en   Huete. La almoneda de sus bienes y testamentaría quedó ante el escribano Almansa en 1582. Archivo 
Municipal de Huete, sección Protocolos. En el mismo, escribanía de Fernán Gómez, años 1581 y 1582, 
folio 201 de 1581, poder de [ ], tesorero de S.M. en Huete, su tierra y partido para hacer concierto con el 
muy ilustre señor don Rodrigo de Mendoza, gentilhombre de boca de S.M., hijo de los ilustrísimos 
señores marqueses de Cañete, sobre rentas situadas en los juros de Cuenca y Huete. 
 

Don Francisco de CEZAR OCHOA . (También ZEZAR ) 
 
Nota: Natural de Huete. Del Consejo de S. M. y Secretario ad honorem de Felipe V por los méritos 
contraídos durante la guerra de Sucesión, en la que sirvió bajo órdenes de don Juan de Cereceda, con 
entrada en apartado 3º, Noticia del año 1743. Hijo de don Francisco de Cezar Ochoa y de doña Ana 
Cabeza, casó con su paisana doña Inés de Zeça o Ceza, y de entre sus hijos fueron: 1º. El doctor don 
Juan Francisco de Cezar Ochoa, titulado conde del Sacro Palacio en el asiento de defunción de su 
madre, parroquia de Santiago y año 1767. Abogado de los Reales Consejos y subdelegado de Quiebras de 
Huete y administrador judicial de sus Propios, fue recibido en el estado noble de la villa de Tinajas bajo 
Real Provisión de la Chancillería de Granada del año 1748, el mismo en que el rey de armas don Juan 
Alfonso de Guerra Sandoval certificó su escudo. Obtuvo en 1758 Real Cédula por la que el Consejo de 
Castilla declaró su hidalguía y la de sus descendientes, con amplia exposición de antepasados, obrante en 
el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos suprimidos, legajo 4536, expediente 42. Y 2º. Don 
Tomás, beneficiado de la parroquia optense de Santa María de Atienza, comisario del Santo Oficio de la 
Inquisición en Cuenca y Valladolid, canónigo de la S.I.C. de Toro y caballero de la Espuela Dorada. 
Falleció en Huete en 1773, parroquia de Santiago, y quedó sepultado en la capilla de las Angustias del 
convento de Santo Domingo, propia de su Casa. Hijos del primero y de su mujer doña Joaquina Fernández 
de Beteta, natural de Pastrana, fueron don Francisco y don Juan, licenciados en Cánones por la 
universidad de Alcalá, con informaciones sobre limpieza de sangre obrante en Archivo Histórico 
Nacional, Sección Universidades. Sobre el tema, Juan María Martínez Álvarez del Peral en El día de 
Cuenca, 27 de abril de 1930. Uno de los artículos que con mayor o menor acierto publicó por entonces en 
ese periódico sobre personajes de Huete, recogido a la letra por Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ en 
HEMEROTECA OPTENSE;…, con entrada en este apartado. Sobre el linaje, originario de Mena, en 
Burgos, con línea también en Tarancón, véase Endika Mogrobejo, en Diccionario Hispanoamericano de 
Heráldica, onomástica y genealogía.1995. De ellos fue el juez don Joaquín María Cezar y Cano, nacido 
en Tarancón en 1801 y diputado en Cortes por la provincia de Cuenca en varias legislaturas desde 1834. 
 

Consuelo CHACÓN 
 
Nota: Presidenta del patronato de la Fundación Florencio de la Fuente desde el mes de noviembre de 
2015. Licenciada en Geografía e Historia, Arte y pintora de reconocida valía,  
 

Francisco CHACÓN  
 
* CONSULTA SOBRE CONCESIÓN DE HIDALGUÍA PARA SI Y DOS NIETOS SUYOS. Año 1631. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Consejos suprimidos. 
 
Nota: Sobre la que obtuvieron bajo precio de cuatro mil ducados el mercader Francisco Chacón, en 
ocasiones Núñez o Martínez Chacón, vecino de Huete y del estado llano general, y sus nietos don 
Francisco Chacón, luego regidor perpetuo de Huete, capitán de su milicia y de infantería española, 
familiar del Santo Oficio,  y don Luis Chacón, abogado, hermanos. Una de las cien que autorizó vender 
el Reino en las cortes de 1628 para sanear la Real Hacienda. En relación, véase entrada Manuel de 
PARADA en ESPLENDORES… LOS PATRONES DE…, con entrada en este apartado. Su escudo de 
armas se conserva en la que fuera iglesia del colegio de la Compañía de Jesús, luego parroquia de San 
Nicolás El Real, y con dibujo en Juan Julio AMOR, CURIOSIDADES…, en este apartado. Sobre el tema, 
Catálogo de la colección Pellicer, antes llamada Grandezas de España. Real Academia de la Historia. 
 

Don Luis CHACÓN  
 
Nota: Sacerdote de la Compañía de Jesús que nació en Huete el 5 de enero de 1705, a decir de José del 
Rey Fajardo S. J. en Catedráticos jesuitas de la Javeriana Colonial. Bogota, 2002. Añade ingresó el cinco 
de enero de 1720, y que pasó en 1723 como hermano escolar al Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, 
bajo señas personales de mediano de cuerpo y pelinegro. Estudió Filosofía y Teología en la universidad 
Javeriana de Santa Fe de Bogotá, recibiendo el orden sacerdotal el 21 de octubre de 1729. En 1734 



regentó la cátedra de Filosofía en la misma universidad, en 1738 la de Teología en la cátedra de Vísperas 
y en 1743 en la de Prima. Murió en Lima el 30 de enero de 1747. Ángel Santos Hernández en Los jesuitas 
en América, 1992, añade fue profesor de Gramática en Urgel. Sin que pueda asegurarlo, pues no he 
encontrado su partida de bautismo en el archivo Eclesiástico de Huete, debió ser hijo del optense don 
Francisco Bernardo Chacón y Altamirano, regidor perpetuo de la Ciudad y patrono de la capilla de San 
Ignacio en el colegio de jesuitas que hubo en ella, y de su segunda mujer doña María Ramírez de Arellano 
y Riaza, natural de Guadalajara, casados en 1700 en la parroquia de San Nicolás de Medina, de Huete. 
 
* DISPUTATIONES METHAPHYSICAE P. R .P. LUDOVICUM DE CHACON SOC. IESU DIGNISSIMUM 
PHYLOSOPHIAE CATHEDRAE MAGISTRUM. AUDITORE MTRO. JOSEPHO GREGORIO DIAS QUIJANO. 
INITIUM POSSITUM DIE 23 OCTOBRIS ANNI DNI 1736. 
 
* DISPUTATIONES IN LIBROS ARISTOTELIS DE ANIMA P. R. P. ALOISIUM CHACON DIGNISSIMUM PHIAE 
MAGISTRUM. AUDITORE D. D. B. S. JOSEPHO GREGORIO QUIJANO DIE 1 MENSIS MARCI ANNO DOMINI 
1737. 
 
* TRACTATUS SCHOLASTICUS ET THEOLOGIC. DE DEI SCIEN P. R. P. LUDOVICUM DE  
CHACON VERE DIGNUM VESPERTINAE CATHEDRAE SACRAE THEOLOGIAE MAGISTRUM IN 
UNIVERSITATE XAVERIANA CIVITATES SANCTAE FIDEI. AUDITORE MTRO. DONO JOSEPHO GREGORIO 
DIAS DE QUIXANO. INITIUM DEDIT 21 OCTOBRIS ANNI DOMINI 1738. ET FINEM IMPOSSUIT DIE 24 JULII 
ANNI 1739. 
 

Don Manuel CHACÓN 
 
* Ramón AZNAR  
 
+ CÁNONES Y LEYES EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DURANTE EL REINADO DE CARLOS III. 
Madrid, 2002. 
 
Nota: Nacido en Arnillas, Teruel, en 1746. Hijo del optense don Juan Chacón y Ramírez de Arellano, 
administrador de sus salinas, y de doña Escolástica Escamilla. Graduado y bachiller en Artes por la 
universidad de Cervera, y bachiller, licenciado y doctor en 1778 por la de Alcalá en ambos Derechos, de 
la que fue catedrático. Colegial con pruebas de limpieza de sangre en su colegio mayor Real de San Felipe 
y Santiago, para criados de la Real Casa, moderante en sus Academias y Facultades. 
 

Francisco A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO  
 
* INVENTARIO DE LA SECCIÓN OBRAS PÍAS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CUENCA. 
Cuenca, 2005. 
 
Nota : Con entradas sobre Huete.  
 

Fco. Antonio CHACÓN GÓMEZ - MONEDERO. Julián CANORE A HUETE y otros. 
 
 
* CATÁLOGO DE LA SECCIÓN INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CUENCA: I.  SIGLOS 
XII-XIV. Cuenca, 2008. 
 
Nota: Con entradas sobre Huete. Recoge la donación que el obispo de Cuenca San Julián hizo de su 
heredad nombrada de Peantes, en Huete, a la Mesa Capitular de la Catedral. Era de mil doscientos 
cuarenta, año 1202 de J.C. Citada también por el padre fray Joseph Álvarez de la Fuente en Diario 
historico, politico-canonigo, y moral. Parte séptima. Madrid, 1732. Véase también CHACÓN en entradas 
Don Francisco de la ENCINA.  
 

Pedro María CHACÓN NOVEL  
 
Nota: Optense. Diputado en Cortes por la provincia de Cuenca. Hermano de don Manuel, magistrado.  
 
* José Antonio CASTELLANOS LÓPEZ.  
 
+ QUIÉN FUE QUIÉN EN LA TRANSICIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA (1977-1982). Universidad de 
Castilla-La Mancha.2014. Con amplia nota bibliográfíca y fotografía. 
 

 
 
 



Don José CHACÓN y RAMÍREZ DE ARELLANO  
 
Nota: Fiscal de la Real Junta de Comercio y Moneda. Hijo de don Francisco Bernardo Chacón y 
Altamirano, regidor perpetuo de la Ciudad, y de de doña María Ramírez de Arellano y Riaza. Casados en 
Huete el año 1700.  
 

Antonio CHECA SAINZ  
 
* HISTORIA DE BUCIEGAS. Madrid, 2017. 
 
Nota. Con interesantes noticias sobre el Huete del siglo XVII y XVIII. Perteneció a su tierra como aldea. 
 

Pedro CHICOTE SERRANO 
  
Nota: Hijo de emigrantes naturales de Huete, nacido en Madrid en 1899 y fallecido en 1977. Famoso 
barman y restaurador, propietario del bar de su nombre y del museo de Bebidas en la Gran Vía de Madrid. 
Condecorado por varios países, el gobierno de España le otorgó la Medalla del trabajo, encomienda de la 
orden del Mérito Civil, Medalla de plata y oro de la Cruz Roja, Militar Colectiva,..,  
 

 
William A. CHRISTIAN J.R.  
 
* LOCAL RELIGION IN SIXTEENTH – CENTURY SPAIN. Universidad de Princeton, Estados Unidos, 
1989. Traducción de Javier Calzada. Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid, 1991. 
 
Nota: En 1591 tenía el distrito de Huete 333 clérigos, uno por cada cincuenta y seis habitantes. 
Ilustraciones con la imagen de Santa Quiteria y danza ritual, del 22 de mayo de 1977.  
Sebastián CIRAC ESTOPAÑÁN  
 
* LOS PROCESOS DE HECHICERIAS EN LA INQUISICIÓN DE CASTILLA LA NUEVA. Madrid, 1942. 
 
Nota: Con citas a vecinos de Huete. Véase entrada Inés ÁLVAREZ.  
 

* MARTILOGIO DE CUENCA. Crónica diocesana conquense de la España Roja. Volumen II. Barcelona, 
1947. 
 
+ Véase lo relativo a Huete en entrada GUERRAS, párrafo CIVIL.  
 
* MORISCOS DE GRANADA EN LA DIÓCESIS DE CUENCA - AÑO 1589. 
  
+ Véase entrada MOROS en este apartado. 
 
* REGISTROS DE LOS DOCUMENTOS DEL SANTO OFICIO DE CUENCA Y SIGÜENZA. Barcelona, 1965. 
Reeditado en Madrid  en 1982, con estudio preliminar de Dimas Pérez Ramírez.   
Nota: Con numerosas entradas tocantes a Huete y sus vecinos. Sobre el tema, deben consultarse los varios 
índices y catálogos que publicó posteriormente el archivero diocesano del obispado Cuenca Dimas 
PÉREZ RAMIREZ, con entrada en este apartado.  
 

Doctor don Joseph CLEMOT y LARA  
 
Nota: Sacerdote originario de Francia y natural de Huete, bautizado en su parroquia de la Santísima 
Trinidad en 1741, hijo del también optense Jerónimo Alejo Clemot, del estado general llano, y de 
Agustina de Lara. Catedrático de Filosofía y Teología en el seminario de San Julián, en Cuenca, y párroco 
de Casasimarro, de cuyo tiempo se conoce carta del 28 de diciembre de 1800 dirigida desde allí al erudito 
jesuita Hervás y Panduro, exiliado en Roma, para felicitarle por el nuevo año, y comunicarle la caída del 
ministro Urquijo y las medidas antijansenistas del gobierno. Citada Antonio Astorgano Abajo en Las 
cartas familiares de Hervás, como fuente de información lingüístico - literaria. Año 2006. El apoyo a las 
manifestaciones heréticas de la beata de Villar del Águila, Isabel Herráiz, que se decía poseída por 
Jesucristo, le supuso castigo por la Inquisición en 1804, con suspensión por seis meses del ejercicio de 
funciones. Sobre el tema pronunció conferencia Angelina Sarrión en locales de su Real Academia 
Conquense de Artes y Letras en noviembre de 2019.  
 
* VIDA, VIRTUDES Y FAVORES CELESTIALES DE LA VENERABLE SIERVA DE DIOS MARÍA JACINTA DE 
ENGUÍDANOS Y CUESTA. Madrid, 1789. Facsímil en Cuenca, 1981, a cargo de la parroquia de San Juan 
Evangelista, de Casasimarro. 
 



* DISCURSO O APOLOGÍA CONTRA EL SÍNODO CELEBRADO EN PYSTOYA POR MONSEÑOR SCIPÓN 
RICHI. Impreso en…, Detenido por Real Orden. ¿Manuscrito? 
 
*DESCRIPCIÓN Y MAPA DE CASASIMARRO (CUENCA)Y SUS ALREDEDORES.1787. 
 

CLERO 
 
Nota: Es de interés por sus importantes citas a Huete, Jorge Díaz Ibáñez en La iglesia de Cuenca en la 
Edad Media (siglos XII-XV. Tesis doctoral. Universidad complutense. 1996.    
 
 
1º CABILDOS Y HERMANDADES. 
 
* Véase también entrada Eva GUERRERO FERRÁN 
 
* HORDENANÇAS DEL CABILDO DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 
Nota: Manuscrito en folio de catorce vitelas. Letra gótica en tintas marrón y encarnado. Huete, 25 de julio 
de 1515. Más cuatro similares, 5 de agosto y 9 de septiembre de 1594. Incluye nombres de sus cofrades. 
 
ARCHIVO ECLESIASTICO.         
 
 
* José Luis GARCÍA MARTÍNEZ  
 
+ HERMANDAD DE SAN JUAN 
 
BLOG DE LA HERMANDAD. Año 2012. Ver también entrada PARROQUIAS, SANTA MARÍA DE ATIENZA.   
 
Nota. A la  letra: LA HERMANDAD DE SAN JUAN, 500 AÑOS DE EXISTENCIA. UN AÑO MÁS LLEGA EL MES DE MAYO A 

HUETE Y LA IMAGEN DE SAN JUAN VOLVERÁ A RECORRER TRIUNFALMENTE LAS ENGALANADAS CALLES DEL BARRIO 

DE ATIENZA. LAS VIVENCIAS Y RECUERDOS, NUEVAMENTE, SE SUMARÁN EN NUESTRA MEMORIA A LAS DE LOS AÑOS 

PRECEDENTES, ESPECIALMENTE EN NUESTROS MAYORES, QUE VIVIERON LA DESTRUCCIÓN DE LA IMAGEN ANTIGUA Y 

LA SALIDA PROCESIONAL DE LA NUEVA EFIGIE EN LOS DIFÍCILES AÑOS DE POSGUERRA.                                                 

AQUELLOS DIFÍCILES MOMENTOS NO SE HABRÍAN SUPERADO DE NO SER POR EL SINGULAR Y FUERTE ARRAIGO DEL 

CULTO AL EVANGELISTA EN EL BARRIO DE ATIENZA. ESTE ARRAIGO PERMITIÓ SOBREPONERSE A OTROS CRUENTOS 

ACONTECIMIENTOS COMO LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, CUANDO LOS FRANCESES SAQUEARON LA IGLESIA DE 

GUADALUPE, ROBANDO EL GUIÓN DE PLATA DE SAN JUAN, O LA DESAMORTIZACIÓN, CUANDO EL GOBIERNO REQUISÓ 

LAS RENTAS Y PROPIEDADES DE LA HERMANDAD. HASTA HACE MUY POCO TIEMPO, SE CONOCÍAN MUY POCOS 

DATOS SOBRE LOS ORÍGENES DE LA FIESTA, ASÍ COMO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA. 
LA OPINIÓN GENERAL SEGUÍA EL PENSAMIENTO DE JUAN JULIO AMOR CALZAS, QUE, EN SUS CURIOSIDADES 

HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE HUETE, PUBLICADA EN 1904, DEFENDÍA QUE LA ANTIGÜEDAD DE LAS FIESTAS NO 

SOBREPASABA EL UMBRAL DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVIII.   
AFORTUNADAMENTE, EL DESCUBRIMIENTO DE DOS LIBROS ANTIGUOS DE LA HERMANDAD, QUE SE DIERON A CONOCER 

EN LA EXPOSICIÓN ESPLENDORES DE LA DEVOCIÓN EN SAN NICOLÁS EL REAL, CONMEMORATIVA DEL III  CENTENARIO 

DE LA HERMANDAD DE LORETO, HAN ESCLARECIDO MUCHAS DE LAS INCÓGNITAS SOBRE EL ORIGEN DE LA FIESTA Y LA 

COFRADÍA, Y NOS HAN PERMITIDO REMONTAR EL ORIGEN DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN HASTA EL AÑO 1512, 
CUANDO LOS VIEJOS DOCUMENTOS HABLAN DE LA EXISTENCIA DEL CABILDO DEL GLORIOSO SAN JUAN EVANGELISTA, 
SITO EN LA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE ATIENZA. LA CLAVE PARA REMONTAR LOS ORÍGENES DE LA 

HERMANDAD HASTA AQUELLOS REMOTOS AÑOS LA ENCONTRAMOS EN EL LIBRO DE CENSOS DE SAN JUAN, 
CONSERVADO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA, QUE NO CONTIENE OTRA COSA QUE CONTRATOS 

DE CENSO, QUE SI BIEN NO APORTAN MUCHO SOBRE LA FIESTA Y SUS ACTOS, SÍ ESCLARECEN BASTANTE SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EL ORIGEN DEL CABILDO. POR MEDIO DE ESTOS CONTRATOS, LA HERMANDAD 

ENTREGABA CANTIDADES MONETARIAS A QUIENES LO SOLICITABAN A CAMBIO DE UNOS INTERESES ANUALES. 
EXISTÍAN DOS MODALIDADES DIFERENTES DE CONTRATO, EL CENSO PERPETUO, QUE NO SE PODÍA CANCELAR Y QUE 

DEBÍA PAGARSE HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS, Y EL CENSO AL QUITAR, CANCELADO UNA VEZ QUE SE DEVOLVÍA EL 

DINERO PRESTADO. EL PAGO DE LOS INTERESES SE HEREDABA DE PADRES A HIJOS, POR LO QUE NO ERA RARO QUE LAS 

MISMAS FAMILIAS , GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN, FUERAN LAS ENCARGADAS DE PAGAR ESTAS RENTAS A SAN JUAN. 
EL PRIMER CONTRATO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL LIBRO SE LLEVA A CABO EN EL AÑO 1512, LO QUE QUIERE 

DECIR QUE EN ESE AÑO EXISTÍA UNA HERMANDAD PERFECTAMENTE ORGANIZADA, QUE HABÍA DECIDIDO INVERTIR LOS 

BENEFICIOS DE LOS AÑOS PRECEDENTES. DE HECHO, LA PERCEPCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS CENSOS, QUE EN 

OCASIONES LLEGARON A SUPONER LOS 500 REALES ANUALES, CONSTITUYÓ LA FUENTE DE INGRESOS MÁS 

IMPORTANTE PARA LA HERMANDAD, HASTA QUE EL GOBIERNO DESAMORTIZÓ LAS RENTAS DE LAS COFRADÍAS EN EL 

SIGLO XIX.   
A PESAR DE QUE LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS NO ESTABLECEN LA FECHA EXACTA DE FUNDACIÓN, DEBEMOS ESTAR 

ORGULLOSOS DE PODER DEMOSTRAR QUE, HACE LA FRIOLERA DE 500 AÑOS, NUESTROS ANTEPASADOS YA 

CELEBRABAN LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EL DÍA 6 DE MAYO. AUNQUE ESTO PUEDA PARECER CORRIENTE, SON 

MUY POCAS LAS HERMANDADES QUE PUEDEN DEMOSTRAR UNA ANTIGÜEDAD TAN DILATADA EN EL TIEMPO, POR LO 



QUE SERÍA CONVENIENTE QUE, EN ESTOS CINCO AÑOS PREVIOS AL 2012, FUÉSEMOS PENSANDO EN LA ORGANIZACIÓN 

DE UN ACTO SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL CULTO QUE EL BARRIO DE ATIENZA HA DEDICADO A SAN JUAN 

DURANTE EL ÚLTIMO MEDIO MILENIO.  
 

+ HERMANDADES EXISTENTES EN HUETE DURANTE LA EDAD MODERNA. Manuscrito. 
 
BIBLIOTECA DEL AUTOR 
 

 
2º CLERO REGULAR  
 
* Mª de la Almudena SERRANO MOTA 
  
+ LA DOCUMENTACIÓN DE CLERO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA 
  
Nota: Con numerosas referencias a los conventos y monasterios de Huete.  
 
* Véanse también  entradas  MONASTERIOS Y CONVENTOS, y Félix GONZÁLEZ MARZO 
 
3º CLERO SECULAR  
 
* Cabeza del arciprestazgo, instituido al poco de fundarse el Obispado, vicaría en ocasiones, y 
arcedianato, anterior al año 1167 y perteneciente a la mitra de Toledo hasta la creación del obispado de 
Cuenca, con asiento en el coro del Dean. Con jurisdicción sobre los lugares de la que se ha dado en llamar 
Alcarria conquense.Véanse también entradas CONGREGACIÓN DEL APOSTOLADO… . Carlos 
CARRETE. Jorge DÍAZ IBÁÑEZ. OROZCO. José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en PREGON… . Rafael 
PÉREZ TORNERO, Juan RODRIGUEZ GUINDAL y parroquia de SANTA MARÍA DE LARA, con 
escritura sellada con el del Cabildo, un cordero de San Juan. Todas en este apartado. Es de interés por sus 
citas al Huete medieval, Mª Josefa Cassinello Plaza en El brazo mayor de la catedral de Cuenca. 
Universidad Politécnica de Madrid. 2012.  
  
* CONCORDIA DE LOS CLÉRIGOS DE HUETE CON EL OBISPO DE CUENCA. Año 1215. Archivo 
de la catedral.   
 
* CABILDO DE CAPELLANES DE SAN ILDEFONSO.   
 
Nota: De los clérigos que no tenían parroquia asignada. De por 1294 según varias fuentes, pudo ser el que 
se conoció también  como de Coronados. Quizá perteneciera a él un óleo sobre tela del siglo XVIII que 
representa la imposición de la casulla a San Ildefonso por la Virgen, hoy en la ermita de San Gil.  
 
+  ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.  NOBLEZA.Astorga, C. 10, D, 6. 
 
Nota: Poderes del cabildo de San Ildefonso para tomar posesión de propiedades en Caracenilla. Año 1519.  
 
 
 
 



+ CRÉDITO PÚBLICO. Número 313. 3 de enero de 1823.  
 
Nota: Subasta de tierras de la obra pía de San Ildefonso. Una de dos fanegas y seis celemines, confina con 
la ermita de este santo. Y tierras de la obra pía de San Roque. Se refiere la primera al cabildo de clérigos 
llamado de [ ], y la segunda a la cofradía de [ ].   
 
* CABILDO DE CURAS Y BENEFICIADOS.  
 
+ Véanse también entradas MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, apartado Juan 
de TALAMANCO. Y José María SÁNCHEZ BENITO, apartado POSIBILIDADES…                        
+ MENCIÓN DEL PRIVILEGIO OTORGADO POR ALFONSO X EN CUENCA, AÑO DE 1256, HACIENDO 
MERCED A TREINTA CLÉRIGOS Y BENEFICIADOS DE HUETE DE MUCHAS FRANQUICIAS Y LIBERTADES, 
CON CARGO DE DOS ANIVERSARIOS ANUALES POR LAS ALMAS DE SUS PADRES LOS REYES DON 
FERNANDO Y DOÑA BEATRIZ, Y UNO DESPUÉS DE SUS DÍAS POR LA SUYA PROPIA, EL DÍA DE SAN 
CLEMENTE.  
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Pellicer. Tomo XII. Folio 102 v. 
 
+Doctor Alvaro GONZÁLEZ CASTILLO 
 
- INFORME DEL [ ] EN FAVOR DEL ABAD Y CABILDO DE CURAS Y BENEFICIADOS DE LA IGLESIA DE 
HUETE CONTRA EL LICENCIADO CRISTÓBAL DE MIRANDA, ACERCA DE DIVERSOS BIENES PROPIOS Y 
LA DEVALUACIÓN MONETARIA. 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Cuatro folios. Siglo XVII.  
 
+ Andrés de MONTEMAYOR 
 
- INFORME EN FAVOR DE, PÁRROCO DE LA VILLA DE CARACENILLA, CONTRA EL ABAD Y CABILDO DE 
CURAS Y BENEFICIADOS DE HUETE.  
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Trece folios. Siglo XVII. 
 
+ Licenciado don Lope OCHOA DE VELÉNDEZ  
 
- POR EL LICENCIADO JULIÁN SÁNCHEZ DE TORRECILLA, PRESBYTERO DE HUETE, CON DON GASPAR 
DE PARADA, PRESBYTERO DE LA MISMA CIUDAD. SOBRE UNA DE LAS DOS CAPELLANÍAS PROFANAS, 
QUE FUNDÓ EL DOCTOR DON ÁLVARO GONÇALEZ DEL CASTILLO. Año 1663. 
 
Nota: Alegato jurídico. Ordenado bajo entrada Juan Sánchez de Torrecilla por José Luis CALERO 
LÓPEZ DE AYALA en REPERTORIO…, con entrada en este apartado. Sobre el tema, POR  
D. GASPAR DE PARADA, Y MENDOZA, PRESBYTERO DE LA CIUDAD DE HUETE, CON EL LIC. JULIAN 
SAIZ DE TORRECILLA, PRESBYTERO DEL LUGAR DE CASTILLEJO. SOBRE LA CAPELLANIA SOBRE LA 

CAPELLANIA, QUE FUNDO EL DR. D. ALVAR GONÇALEZ DEL CASTILLO, PROTONOTARIO APOSTOLICO, 
CURA DE SANTIAGO DE DICHA CIUDAD, QUE TRUJO EN APELACION DEL ORDINARIO DE CUENCA À 
ESTA AUDIENCIA METROPOLITANA EL DICHO LIC. TORRECILLA.  
 
- POR SATISFACER A LA OBJECIÔ… A LA PRETENSIÓN DE LOS [ ] DE HUETE QUE FUE DECIR QUE EL 
CASO DE UN PLEITO ERA ODIOSO RESPECTO DE SER PERJUDICIAL A LA IGLESIA DE LEGANÉS. 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Siglo XVII. 
 
+ MIRADOR EN LA PLAZA DE  TOROS. 
 
Nota: Véase entrada TOROS 
 
+ SANCHEZ DE ARRIBA. 
 
Nota. Autor con entrada en este apartado. En el capítulo que dedica al cabildo de clérigos, conventos y 
obras pías cita carta de hermandad, quizá del tiempo de Pedro I de Castilla, entre los cabildos de Cuenca, 
Huete, Alarcón, Uclés y Moya con sellos de cera pendientes. En el de Huete figura un león rampante en 
una parte, y un castillo en la otra. En el de Cuenca un águila sobre una basa. En el de Moya un torreón con 
una estrella al costado. Y en el de Uclés una cabeza humana. A ella debe referirse la citada en 
INVENTARIO  del cabildo de Curas. Legajo 1º, número 16. Sobre el tema, véase párrafo ESCUDO en 
entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPA. 
 

* EL SIGLO FUTURO. Diario católico. Madrid, viernes 17 de marzo de 1882. 
 
Nota. A la letra: CON TODA LA ENERGÍA DE NUESTRAS ALMAS PROTESTAMOS CONTRA EL HORRIBLE ESCÁNDALO 

DADO EN ROMA LA NOCHE DEL 12 AL 13 DE JULIO, CON ESCARNIO DE LA SANTIDAD DE LEON XIII  Y DE LA MEMORIA 



DE  PIO IX…….. HUETE. JUAN PAULINO DURÁN, SUBDIÁCONO. MARCELINO DURÁN. CAYETANO CLEMOT. CASIANO 

CUEVAS, SACRISTAN. FAUSTINO SEVILLA . LUCAS DURÁN. MODESTO SANZ. 
 

+ CONGREGACIÓN DEL APOSTOLADO CATEQUÍSTICO DE LA CIUDAD DE HUETE 
 
-  OFENSIVA  
 
Nota. Diario conquense que publica en su edición del 31 de mayo de 1962 la apertura del Congreso 
eucarístico comarcal en Huete, que se clausuraría el tres de junio. Número dedicado a la Ciudad, con 
artículos de carácter histórico y fotografías del cartel anunciador, vista panorámica, coro de la iglesia del 
monasterio de la Merced, destruido durante la Guerra Civil, torre del Reloj, grupo escolar Nuestra Señora 
de la Merced, interior de la ermita de San Gil, fachada de la iglesia de Guadalupe, - San Nicolás de 
Medina - , plazas de San Juan y del Generalísimo, y portada de la iglesia de Santa María de Castejón, 
vulgo el Cristo. Amplia reseña de los actos, bajo organización del arcipreste de Huete don Pedro Heras. El 
cuatro de agosto de 1962 recoge acuerdo de sesión extraordinaria del Ayuntamiento, presidida por su 
alcalde don Agustín López Solla. A la letra: LO CUAL TIENE POR FINALIDAD SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE RECOGER, 
PARA DEJAR TESTIMONIO Y CONSTANCIA DE ELLO, CUANTO SIGNIFICADO ALCANZARON LAS JORNADAS VIVIDAS EN 

HUETE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL V CONGRESO EUCARÍSTICO COMARCAL. Entre los de la última 
sesión, se tomó el de dar el nombre de Plaza del Congreso Eucarístico a la conocida por la de la Chopera. 
En ABC del trece, se añade que allí nacieron ocho obispos y DIEZ FRAILES QUE ALCANZARON EL TÍTULO DE 

VENERABLES. Sobre el tema, El Día digital.es del 19 de abril y siguientes, mayo y junio de 2012, con 
amplia reseña de la conmemoración del cincuenta aniversario, celebrada entre los días doce de abril y dos 
de junio. Clausurada por el obispo de la diócesis don José María Yanguas, con asistencia del presidente de 
la Diputación y autoridades locales. En edición del día cinco, reseña con fotografía de la portada del 
monasterio de Jesús y María. El Cristo para los optenses. + VISITA PASTORAL 
 
Nota: El 24 de octubre de 2015 por el obispo de la Diócesis don José María Yanguas. Con misa en la 
parroquia, durante la que impartió el sacramento la Confirmación, y visita a los museos.  
 
+ ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE 
 

- OFICIO DEL OBISPO DE CUENCA DON ÁLVARO. Pergamino con sello de cera pendiente. Cuenca, 5 
de abril de 1389. 
 
Nota: Al abad y clérigos del Cabildo de Huete, para que se respete y cumpla su autoridad. Confirmado 
anterior de don Mateo y don Pedro para que pueda echar del Cabildo al QUE FUESE DE MALAS MAÑAS O 

DE MALA VIDA BULLICIOSO PELEADOR… DADA Y SELLADA CON EL SELLO PONTIFICAL PENDIENTE DE 

CUERDA DE SEDA Es la escritura número 38 de legajo 1º del INVENTARIO del Cabildo de curas y 
beneficiados, recogido abajo. 
 

- APEO DE LAS PROPIEDADES DEL [ ].  
 
SECCIÓN PROTOCOLOS. Escribanía de Antonio Gómez. Año 1596. 
 
+ ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE 
 
-  INVENTARIO 
 
Nota: Grueso volumen en folio encuadernado en pergamino, en el que se hace relación de sus legajos y 
libros. Sin fecha pero de la última década del siglo XVIII. Con pequeño resumen de las escrituras, que 
alcanzan el siglo XIII y se recogen algunas aquí. La mayoría no se conservan. Termina con las 
correspondientes al vínculo de Andeiro, ocho folios a doble cara, perdidas. Entre otras por su interés: 
 
= Legajo 1º.  
 
& Número uno. No se conserva. A la letra: PRIBILEGIO (SIC) DEL REY DN. ALFONSO HIJO DE DN. FERNANDO Y Dº 

BEATRIZ DE LA  REYNA Dº LEONOR Y EL YNFANTE DN. FERNANDO SU HIJO CONCEDIENDO QUE TREINTA CLERIGOS 

BENEFICIADOS DEL CAVILDO  DE HUETE QUE SEAN VECINOS A FUERO DE HUETE Y ESCUSADOS DE PECHO E DE PEDIDO Y 

QUE ESCUSEN SUS PANIAGUADOS, SUS YUBEROS, SUS PASTORES, Y SUS ORTELANOS CON LA  OBLIGACION DE HACER DOS 

ANIBERSARIOS CADA AÑO PERPETUAMTE Y LA  FIESTA DE SN CLEMENTE. DADO Y CONFIRMADO EN CUENCA A VEINTE Y 

CUATRO DE NOVIEMBRE EN ERA DE MIL  DOS CIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO AÑOS TIENE LOS CONFIRMADORES LO 

ESCRIBIO JUAN PEREZ DE CUENCA EL AÑO QUINTO QUE EL REY DN ALFONSO REYNO EN UNA VITELA  DE MARCA MAY R.  

&  Número 16, sin fecha. No se conserva. A la letra: CARTA DE HERMANDAD DEL CAVILDO DE SRES CURAS Y 

BENEFICIADOS DE CURAS DE CUENCA, DE HUETE, DE UCLES, Y MOYA PARA DEFENDER LOS DIEZMOS DE LAS ALDEAS Y 

EL DE ALARCON, CONFIRMADA CON CUATRO SELLOS PENDIENTES  EN UNA HOJA DE VITELA. 
 
 



=  Legajo 2º.  
 
& Número 38. A la letra: VENTA DE UNA HEREDAD DE CASAS, VIÑAS, PARZALES, (¿sic por barzales?), OLIBAS, 
ARBOLES, ZEPAS, Y RIERRAS EN TERMINO DE LEGANIEL, OTORGADA POR YNIGO LOPEZ DE ZURITA VCZNº DE TINAJAS EN 

FAVOR DE LOPE ORTIZ EN 18 DE SEPRE DE 1431 ANTE PEDRO SANCHES ESSNº PPCº DE HUETE EN UNA OJA DE VITELA.  
 
Nota: Esta escritura y el resto del legajo se conserva el Archivo Histórico Provincial de Cuenca.  
 
= Legajo 3º.  
 
& Número 35. Se cita carta sobre que se pensó fundar COLEGIATA. Nueve de abril de 1527.  
 
& Número 112. No se conserva. A la letra: EXECUTORIA POR EL CABILDO DE SRES. CURAS Y BENEFICIADOS DE 

ESTA CIUDAD CONTRA EL CURA Y BENEFICIADOS DE TARANCON SOBRE EL DERECHO A LOS DIEZMOS DE LANA , QUESO 

Y CORDEROS, QUE SE ADEUDAN EN LA VILLA DE HUELBES CON LOS GANADOS DE  Dª ANTONIA DEL BUSTO VZª DE ESTA 

CIUDAD INSERTA EN DESPACHO  DEL SºR PROVºR DE ESTE OBISPADO SU FHCA EN CUENCA Á 23 NE NOVRE DE 1781 POR 

ANTE RL NOTARIO ,AOR DN JOSEF ANTELO Y VILLORIA EN DIEZ Y OCHO OXAS UTILES. 
 
Nota: Doña Antonia Bustos en otros documentos y parroquiana de San Pedro por otras fuentes. Viuda de 
don Marcos Antonio de Parada y Heredia Bazán, octavo señor de Huelves, regidor perpetuo de Huete y 
patrono de su monasterio de Jesús y María.  No obstante perteneciera Huelves al corregimiento y tierra de 
Huete, su parroquia era aneja de la de Tarancón según el organigrama del Obispado. Sobre el mismo tema 
en el año 1756, véase entrada Gregorio MAYANS y SISCAR, en este apartado.       
 
- LIBRO DONDE SE ESCRIBEN LAS ESCRITURAS QUE SE SACAN DEL ARCHIVO. 
 
Nota: Cuaderno en folio de 35 hojas, con pequeño resumen de cada una. 
  
+ PARROQUIAS. Campanas. 
 
Nota: SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, recoge las desaparecidas de San Marcos, en 
el castillo, sobre la que se dice luego. Por otras fuente, a finales de la Edad Media la de San Gil 
intramuros, distinta de la sede de la orden de San Juan de Jerusalén, en el llano, cercana y fuera de la 
muralla, y la de San Andrés, donde dice que más tarde se levantó el monasterio de Santo Domingo, sin 
más razón y que no parece cierto. También, próxima al Postigo, el templo de Santa Justa y Rufina, capilla 
sin carácter de parroquia de los obispos de Cuenca, cerca de donde tenían su palacio. Sobre el tema, 
véanse entradas Ramón PÉREZ TORNERO, Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Carlos MONCÓ 
GARCÍA, y María José LÓPEZ RUBIO. Es de particula interés Gustavo TURIENZO VEIGA en A PROPÓSITO 
DE UNA CAMPANA PROCEDENTE DE HUETE ACTUALMENTE CUSTODIADA EN LA MEZQUITA DE AL-
QARAWIAYÌN (FEZ, MARRUECOS.PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
De cuando el sitio almohade de 1172, 567 de la hégira, quizá de parroquia de 
San Pedro según muy confusa e incompleta inscripción en latín, confundida con 
las de Ubbada, Úbeda,  por mala lectura de Uabda, Huete.                          
Dio conferencia en el Salón de plenos el 16 de noviembre de 2019. De cómo 
una campana  a de Huete pasó a ser lámpara de araña en la mezquita de al-
Qaraviyin de Fez (Marruecos). Mide 75 centímetros de alto. En preparación, La 
algazúa del califa almohade Abu Yaqub Yusuf I contra Huete y su retirada por 
Cuenca en el año 1172.  Sobre el tema, Resolución de 18 de febrero de 2019 de 
la Dirección General de Bellas Artes, declaración del toque manual de campana 
Patrimonio Cultural Inmaterial: Los almohades se llevaron siete campanas  de 
sus iglesias después de levantar el cerco de 1172.  
 
& SAN MARCOS. 
 
- Legajo 1º, número 8 del INVENTARIO del archivo del citado cabildo de Curas, con entrada en este 
apartado. Se conserva. A la letra: PRIBILEGIO CONCEDIDO AL CAVILDO  POR DN. ALVARO MAREZ. (abreviatura de  
Martínez) OBISPO DE CUENCA, POR CUANTO EN EL TIEMPO ANTIGUO QUANDO EL CASTILLO DE LA VILLA DE HUETE, 
HERA POBLADA DE CRISTIANOS LA YGLESIA DE SN. MARCOS DEL DICHO CASTILLO Y HAVIA SUS PARROQUIANOS, Y 

MANTENIMTº COMBENIBLE PARA EL CLERIGO QUE LA SERBIA CON BENEFICIO PARROQUIAL Y DESPUES EL DHº CASTILLO 

FUE POBLADO DE JUDIOS Y LA DHª YGLESIA DESIPADA Y DERRIBADA Y LOS PARROQUIANOS DE ELLA FUERON 

ABENCINDADOS EN LAS OTRAS PARROQUIAS DE LA VILLA, LOS OBISPOS ANTECESORES ORDENARON QUE CADA 

YGLESIA PARROQL FUEREN TOMANDO CIERTOS CAHICES DE PAN PARA EL CLERIGO QUE TENIA EL BENEFICIO, Y LO 

TUBIESE PARA SU MANTENIMTº. HIZO GRACIA Y MERCED DE TODOS LOS FRUTOS, RENTAS Y DERECHOS, QUE LOS 

QUALESQUIERA MANERA PUDIEREN PERTENECER Á LA DHA YGLESIA DE SN. DE MARCOS; Y QUE EN LA YGLESIA DE STª. 
JUSTA EDIFICASEN UN ALTAR DE SN. MARCOS, CUYA YGLESIA ERA CAPILLA DE LOS SRS. OBISPOS CERCA DEL POSTIGO 



DONDE SOLIA ESTAR EL PALACIO. QUE EL DIA DE SN. MARCOS, EL DE LA FIESTA DE CORPUS CRISTI HICIESEN 

PROCESIONES A LA CAPILLA DE STª  JUSTA CON LA SOLEMNIDAD QUE ACOSTUMBRABAN, CELEBRASEN  M ISA EN LA 

CAPILLA , VISPERAS, VIGILIAS , Y MISAS DE REQUIEN, POR LOS OBISPOS, DIFUNTOS, RESERBANDO EN SI. QUE SI EN 

ALGUN TIEMPO EN EL CASTILLO  MORAREN CRISTIANOS, Y SE REDIFICARE LA YGLESIA DE SN. MARCOS, EL PODER 

INSTITUIR CLERIGO EN ELLA QUE PERCIBIESE LOS DERECHOS DE LA ANTIGUA: DADO EN LA VILLA DE HUERTA A 

QUATRO  DE MAYO  DE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE, REFRENDADO DE ALFONSO HERNANDEZ DE UCLES 

NOTARIO APOSTOLICO EN UN PLIEGO DE VITELA.También con alguna pequeña diferencia que no afecta al 
sentido, en legajo 3º, número 101. En el 47, carta de pago en el mismo año por media anata del beneficio.       
 
Nota: Es de observar que el texto contradice la extendida opinión de que el territorio de la parroquia, 
quedó despoblado, y por lo que escribe AMOR CALZAS en sus CURIOSIDADES…, DESTRUIDA POR 

ELLOS, refiriéndose a los judíos.  Pues al abandono de los cristianos siguió la ocupación por los judíos. 
También erróneo en cuanto a que su desaparición fue debido al estado de ruina, pues claramente se 
escribe en el documento fue derribada. En cuanto a las fechas, podrían ser las muy cercanas posteriores a 
las de 1367, 1380, 1385 y 1387, la fecha del privilegio, en que leyes de Cortes, - Burgos, Toro, Soria, 
Valladolid y Briviesca -, ordenaron que los judíos residieran en barrios apartados de los cristianos. Juan 
Antonio Almonacid Clavería en Huete, Ciudad Fortificada, Cuenca, Castillos y Fortalezas, con entradas 
en este apartado, afirma en la nota 3 fue mezquita cristianada como iglesia de San Marcos en 1150 y 
convertida en sinagoga el 5/V/1387.   
 
& SAN NICOLÁS DE BARI. Vulgo San Nicolás de Almazan.  
 
Nota: Juntoa la puerta o arco de Alamzán.hoy propiedad particular y de la que se conserva algún arco y 
portada, aunque no a la vista. 
 
& SAN PEDRO 
 
+ CUSTODIA 
 
Nota: En Archivo Eclesiástico,  Inventario del…. se cita el recibo que dejó el general francés cuando la 
requisó, 23 de junio de 1811. Véase también entrada GUERRAS, INDEPENDENCIA, José MARTÍNEZ 
SAN MARTÍN. 
 
 Mateo LÓPEZ, en Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Edición de A. González Palencia. 
Volumen lº. Madrid, 1949. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
+ ARCO DE ENTRADA LA CAPILLA DE RAMÍREZ.  
 
Nota: De mediados del siglo XVI y atribuido a 
Esteban Jamete. Descrita con detalle por José Luis 
GARCÍA MARTÍNEZ en Huete, un paseo por el 
Arte, con entrada en este apartado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ José Antonio ALMONACID CLAVERÍAS.  
 
Nota. En comunicación al autor de esta Bibliografía: DE ÉPOCA MEDIEVAL ENCONTRAMOS UNA INTERESANTE  

CALLE GÓTICA SUBTERRÁNEA QUE DISCURRE BAJO LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN 

PEDRO. SE TRATA DE UNA CALLE 

DE RONDA QUE COMUNICA EL 

ADARVE INTERNO DEL RECINTO 

AMURALLADO , FACILITANDO LA 

DEFENSA DE LA POBLACIÓN. SE 

CONOCEN MUY POCOS EJEMPLOS 

DE ESTE TIPO DE ARQUITECTURA 

DEFENSIVA. UN CASO PARECIDO ES 

EL DE LA IGLESIA DE GUETARIA 

(GUIPÚZCOA). FUE EDIFICADA EN TRES FASES, EL TRAMO CENTRAL ES DEL SIGLO XIII,  EL INICIAL DEL XVI  Y EL FINAL 

DEL XVII,  CONSTRUIDOS ESTOS DOS ÚLTIMOS COMO CIMIENTO DE SENDAS CAPILLAS. EL PASADIZO DEJÓ DE 

UTILIZARSE EN EL SIGLO XVIII  CUANDO SE EDIFICÓ LA SACRISTÍA.  
 
+ Don Juan Bautista PÉREZ RUBERT  
 
Nota: Poseedor de beneficio simple de la parroquia de [ ], con valor de ochenta ducados, y de 
Portalrrubio, con doscientos treinta, que renunció en 1581 en favor de Francisco de Briones, beneficiado 
de la de San Nicolás, en Cuenca, y Juan de Titos, secretario del Obispo. Que recoge don Justo Pastor 
Fustér en Biblioteca Valenciana, Tomo primero, Valencia, 1827. Al tiempo examinador de clérigos del 
obispado de Cuenca y luego canónigo de Toledo y obispo de Segorbe.  
+ Diego TREVIÑO  
 
-  [ ] INFORMA A FAVOR DEL CURA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE HUETE EN EL PLEITO 
CONTRA JUAN DE LA TORRE GUADA, VECINO DE HUETE, ACERCA DE LAS NULIDADES DE  PENSIÓN 
SOBRE EL BENEFICIO ECLESIÁSTICO QUE TIENE RESERVADAS POR BULA PAPAL.  
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Once folios. ¿Principios del siglo XVII? 
 
+ Álvaro de MIRANDA SOLÍS 
 
- ORACIÓN PRONUNCIADA EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL DE LA CIUDAD DE HUETE 
ASISTIENDO EL ILMO SR. D. RAMÓN FALCÓN DE SALCEDO, OBISPO DE CUENCA Y LOS CABILDOS DE 
LA MISMA A CELEBRAR LA ENTRADA DE MAYORDOMOS DEL SSMO. PARA EL AÑO 1805. POR QUIENES 
SE ENCARGÓ AL DR. D. ÁLVARO DE MIRANDA PARA EL DOMINGO DE MINERVA 16 DE SEPTIEMBRE DE 
1804. Cuenca, 1804. 
 
Nota: Sacerdote asturiano con escritos de tema religioso. 
 
& SANTA MARÍA DE ATIENZA 
 
Nota: Nota: De estilo gótico incipiente, se tiene por fundada en el siglo XIII sobre la mezquita, con cripta 
bajo patronato de los Sandoval. Permaneció con culto hasta que por ruina quedó su titulatidad en la Real 
de San Nicolás de Medina en 1784. En 1790 se derribó la nave de la iglesia, quedando unicamente el 
abside tal como se ve hoy. Declarada Monumento por Real Decreto de 1982. Su veleta está hoy en la 
parroquia de Javalera.   
 
+ BLOG DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN. Año 2018. Ver también entrada CLERO, CABILDOS 
Y HERMANDADES. 
  
Nota. A la letra: TAL DÍA COMO HOY HACE CUATROCIENTOS AÑOS. EL 4 DE AGOSTO DE 1618 SE FIRMÓ EL CONTRATO 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CRUZ DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA, UNO DE LOS EMBLEMAS MÁS 

ANTIGUOS DEL BARRIO. ENTONCES HABÍA EN HUETE DIEZ PARROQUIAS, Y CADA UNA TENÍA SU CRUZ. EN LAS 

PROCESIONES IMPORTANTES PARTICIPABAN LAS DIEZ CRUCES PORTADAS POR SUS SACRISTANES. LA DE ATIENZA 

ENCABEZABA A TODAS POR SER LA PARROQUIA MÁS ANTIGUA. EN 1784, AL FUSIONARSE ATIENZA Y SAN NICOLÁS DE 

MEDINA, LA CRUZ DE ESTA SEGUNDA PARROQUIA FUE VENDIDA, Y QUEDÓ LA DE ATIENZA COMO ÚNICO EMBLEMA DE 

LAS DOS. DESDE ENTONCES HA RESISTIDO MILAGROSAMENTE EL SAQUEO DEL TEMPLO POR PARTE DE LAS TROPAS 

FRANCESAS Y LA GUERRA CIVIL . MUDO TESTIGO DE NUESTRA HISTORIA, LA CRUZ DE ATIENZA HA SIDO COMPAÑERA 

DE LAS CUATRO IMÁGENES TITULARES DE LA HERMANDAD QUE SE HAN SUCEDIDO A LO LARGO DEL TIEMPO (LA 

DESCONOCIDA DE 1591, LA DE SAN JUANILLO DE 1792, LA DE ESCAYOLA DE 1940 Y LA ACTUAL DE 1991). HA VISTO 

SALIR A LA IMAGEN ANTIGUA DESDE LA IGLESIA DE ATIENZA Y, SUPRIMIDA ÉSTA, ENCABEZÓ EL CORTEJO DE 

TRASLADO DE LAS IMÁGENES DE SAN JUAN, SAN ANTÓN Y LORETO A SU NUEVA SEDE EN GUADALUPE HACIA 

1784. EN EL ARCHIVO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL CONTRATO PARA SU REALIZACIÓN. POCAS VECES EN LA 



HISTORIA DEL ARTE TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR UN DOCUMENTO EN EL QUE SE DESCRIBA CON TANTO 

DETALLE UN OBJETO QUE SIGUE EXISTIENDO CUATROCIENTOS AÑOS DESPUÉS EN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN ESTE DOCUMENTO QUE SE FIRMÓ HACE 

CUATROCIENTOS AÑOS. EN LA ÚLTIMA HOJA APARECEN LAS FIRMAS DEL ORFEBRE 

M IGUEL MARTÍNEZ DE ARTA, LA DEL CURA DE ATIENZA Y LAS DE LOS TESTIGOS: 
ESCRIPTURA PARA HACER LA CRUZ DE SANTA MARÍA DE ATIENZA. EN LA CIUDAD DE 

HUETE A CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL Y SEISÇIENTOS Y DIEZ Y OCHO AÑOS, 
ANTE MI EL ESCRIBANO Y TESTIGOS DE YUSO ESCRITOS PARESÇIERON PRESENTES, DE LA 

UNA PARTE BARTOLOME DE VILLANUEBA, MAYORDOMO DE LA IGLESIA PARROCHIAL DE 

SANTA MARÍA DE ATIENZA DESTA CIBDAD, Y DE LA OTRA MIGUEL MARTINEZ DE ARTA 

PLATERO, AMBOS VECINOS DE LA DICHA ÇIBDAD. Y DIXERON QUE POR QUANTO A EL 

TIEMPO QUE VISITO LA DICHA IGLESIA EL DOCTOR JUAN MAJUELAS, VISITADOR GENERAL 

DESTE OBISPADO EL AÑO PASADO DE SEISÇIENTOS Y DIEZ Y SIETE AÑOS, DEXO HORDENADO 

Y MANDADO QUE DE LA CRUZ VIEXA Y DEMÁS PLATA VIEXA QUE ABIA EN LA DICHA IGLESIA 

SE HICIESE UNA CRUZ NUEVA, NAVETA Y VINAXERAS, TODO NUEVO. LA CRUZ A DE SER COMO 

LAS QUE SE USAN AGORA, SIN CLAVOS Y LA MADERA QUE DENTRO TUVIERE A DE SER 

ENTORNILLADA Y TODA DORADA DE DIEZ Y SEIS MARCOS POCO MAS O MENOS, Y LA 

MANZANA A DE SER QUADRADA CON SUS QUATRO PÓRTICOS Y CORNISA Y FRONTISPICIO, Y 

EN LOS QUATRO FRENTES A DE LLEVAR QUATRO YSTORIAS QUE AN DE SER SAN JUAN 

BAUTISTA Y SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA AGUEDA Y SANTAS JUSTA Y RUFINA, QUE SON 

LAS PATRONAS DESTA ÇIBDAD. Y EL ÁRBOL A DE YR TODO SUJETADO Y LA YSTORIA DE EN MEDIO A DE LLEVAR UNA YMAXEN 

DE NUESTRA SEÑORA METIDA EN UNAS NUBES CON MUCHOS ANXELES Y SERAFINES, Y DE LA OTRA PARTE UN CRISTO 

CRUCIFICADO. Y LA NAVETA LLANA CON SU CUCHARA Y LAS VINAXERAS LISAS, COMO AGORA SE USAN, BLANCAS, Y TODO BIEN 

HECHO. Y PARA QUE AYA EFECTO DICHO QUE POR EL SEÑOR VISITADOR SE MANDO SON CONVENIDOS Y CONCERTADOS EN 

QUE EL DICHO BARTOLOME DE VILLANUEVA, MAYORDOMO DE LA DICHA IGLESIA ENTREGA A EL DICHO MIGUEL MARTINEZ 

DE ARTA PLATERO ONZE LIBRAS MENOS MEDIA ONZA DE PLATA DE LA QUE TENIA LA DICHA IGLESIA QUE SON VEINTIDOS 

MARCOS MENOS MEDIA ONZA Y SE OBLIGO Y OBLIGO A LA DICHA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA DE QUE DESPUÉS DE 

AVER PAGADO LA DICHA IGLESIA LO QUE ESTA DEBIENDO DE LOS TAFETANES QUE COMPRO Y EL ZECHO UNDIDO LO QUE SE 

A DE HACER EN LA CAPILLA MAYOR DE LA DICHA YGLESIA Y ENLUCIENDOLA SEGÚN EL MANDACTO DEL DICHO SEÑOR 

VISITADOR A DE ACUDIR CON LA RENTA DE LA FABRICA DE LA DICHA IGLESIA A EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA, 
PLATERO HASTA QUE ENTERAMENTE SEA PAGADO DE LO QUE MONTARE LA HECHURA DE LA DICHA CRUZ, NAVETA CUCHARA 

Y VINAXERAS DEXANDO DE LA RENTA DE LA DICHA FABRICA PARA LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA DICHA IGLESIA Y 

ESCRUTADOS LOS DICHOS GASTOS SE A DE ACUDIR CON LO RESTANTE A EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA, HASTA QUE 

ENTERAMENTE SE LE PAGUE DE TODO LO SUSO DICHO. Y EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA SE OBLIGÓ DE HACER LA 

DICHA CRUZ, NAVETA, CUCHARA Y VINAXERAS EN LA MANERA QUE DICHO ES A TASACIÓN DE DOS OFICIALES PUESTOS POR 

CADA UNA DE LAS PARTES EL SUYO Y PARA ELLO CONFESO HABER CONVENIDO DEL DICHO BARTOLOMÉ DE VILLANUEVA LOS 

DICHOS LOS VEINTE Y DOS MARCOS DE PLATA QUE LE HA ENTREGADO EN PRESENCIA DE MI EL ESCRIBANO Y TESTIGOS DE 

ESTA CAUSA Y EL QUE YO EL DICHO ESCRIBANO DOY FEE QUE LE ENTREGO EL DICHO BARTOLOME DE VILLANUEVA A EL 

DICHO MIGUEL MARTINEZ DE ARTA PLATERO Y PASARON A SU PODER. Y ES CONDICIÓN QUE EL DICHO BARTOLOME DE 

VILLANUEVA, MAYORDOMO, NI OTRO NINGÚN MAYORDOMO  QUE LE SUCEDIERE NO MUEVAN OBRA NINGUNA PARA LA DICHA 

IGLESIA HASTA ABER PAGADO A EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA LO QUE MONTARE LO SUSUDICHO  Y SI LA MOVIERE 

SE HA DE PAGAR DESPUES  DE AVER PAGADO A EL DICHO MIGUEL  Y SI NO DE OTRA MANERA. Y PARA QUE EL DICHO MIGUEL 

MARTÍNEZ PLATERO CUMPLIERE SUSO DICHO DIO POR SU FIADOR A MARCOS GALAN, VECINO DE ESTA CIUDAD EL CUAL 

PRESENTE ESTABA LO ACEPTO Y SE OBLIGÓ QUE EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA HARA Y CUMPLIRA TODO LO QUE DE 

SUSO SE CONTIENE DENTRO DE AÑO Y MEDIO DESDE EL DIA DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA DECLARO EL COMO SU FIADOR 

Y PRIMER PAGADOR HACIENDO DE DEUDA AXENA SUYA PROPIA LO HARA Y CUMPLIRÁ POR SUS PERSONAS Y BIENES QUE PARA 

ELLO OBLIGO Y EL DICHO MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA COMO PRINCIPAL Y EL DICHO MARCOS GALAN COMO SU FIADOR Y 

PRINCIPAL PAGADOR AMBOS A DOS JUNTAMENTE Y DE MANCOMUN Y A VOZ DE UNO Y CADA UNO DE ELLOS Y DE SUS BIENES 

POR EL TODO TENIDO OBLIGADO RENUNCIANDO COMO RENUNCIARON A LAS LEYES DE DUOBUS REX DEBENDI Y EL 

ABTENTICA PRESENTE HOC YTA DE FIDE JUSORIBUS Y EL BENEFICIO DE LA DIVISIÓN Y EXECUCION ENDE BIENES COMO EN 

ELLO SE CONTIENEN Y DEBAJO DE ELLA CUAL OBLIGARON SUS PERSONAS E BIENES MUEBLES Y RAIZES ABIDOS Y POR ABER Y 

EL DICHO BARTOLOME DE VILLANUAVA OBLIGO LOS PROPIOS E RENTAS DE LA DICHA IGLESIA, DIERON TODO SU PODER 

CUMPLIDO A LAS JUSTICIAS E A LOS JUECES QUE DE LA CAUSA PUEDAN Y DEBAN CONOCER PARA QUE POR EL RECIBIERE 

REMEDIO DEL DERECHO E VIA EXECUTIVA LES COMPELAN Y APREMIEN A EL CUMPLIMIENTO Y PAGA DE LO QUE DICHO ES 

RESCIBIERONLO POR SENTENCIA DEFINITIVA DE JUEZ PRESENTE PASADO EN COSA JUZGADA, DEL CUAL RENUNCIARON 

TODAS LEYES, FUEROS Y DERECHOS QUE DE SU FAVOR Y LA LEY DEL DERECHO QUE DIZE QUE ES GENERAL RRENUNCIACION 

DE LEYES FECHA NON VALA. Y EL LICENCIADO ALEXO DE MENDOZA CURA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA 

ESTUVO PRESENTE A TODO LO DICHO Y LO FIRMO. TESTIGOS JACINTO ESCUDERO Y EL LICENCIADO JUAN CAMARERO Y 

FRANCISCO EL GILO VECINOS DE HUETE E YO ANTONIO DE ALMANSA, ESCRIBANO QUE DOY FEE CONOZCO LOS 

OTORGANTES QUE FIRMARON LOS QUE SUPIERON Y POR LOS QUE NO UN TESTIGO A SU RUEGO Y ANSIMISMO LO FIRMO EL 

DICHO LICENCIADO ALEXO DE MENDOZA. FIRMAN: LICENCIADO ALEXO DE MENDOZA, MARCOS GALAN, MIGUEL 

MARTÍNEZ DE ARTA, LICENCIADO CAMARERO, ANTE MI ANTONIO DE ALMANSA. 



  
& SANTA MARÍA DE CASTEJÓN 
 
Nota. Se conoce por distintas fuentes tuvo retablo mayor encargado a Francisco Toledo en 1787, valorado 
en 17.000 reales y con gradas de piedra en el presbiterio. Vecino de Palomares y bajo apellido de Toledo 
en otros documentos, ocupado por entonces en la iglesia de La Merced. Con estucado de 1790 por el 
maestro don Antonio María Carabella, acompañado en la obligación por don Raimundo Carabella, 
maestro de obras del Obispado. Sede del cristo de la Fe desde que la parroquia se ubicaba en la ladera del 
castillo y destruido en la guerra Civil de 1936, cuando ocupaba la iglesia del monasterio de Jesús y María. 
Es tradición, con información ante la Curia, que obró milagro en favor del mayordomo de su altar Miguel 
Caballero, tullido a quien sanó en años próximos anteriores a 1646.   
 
& SANTA MARÍA DE LARA 
 
+ Legajo 2º, número 32 del citado INVENTARIO. Vitela. No se conserva. Recoge la donación al Cabildo 
de casas en la calle de la Pellegería, (sic), barrio de San Miguel, por Pascual Dominguez, canónigo de 
Cuenca y clérigo de Santa María de Lara, hijo de doña Urraca. Fechada el último día de diciembre de la 
era de 1353, año 1315, y con el sello del Cabildo pendiente de hilos. El cordero de San Juan.  
 
& SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
+ Bartolomé ALCAZAR 
 
- VIDA, VIRTUDES, Y MILAGROS DE SAN JULIAN, SEGUNDO OBISPO DE CUENCA… . Madrid, 
1692.  
 
Nota: Recoge que en la parroquia existió antes de hundirse capilla con advocación de San Julián, que en la 
nueva quedó en altar colateral levantado a expensas del canónigo de Cuenca don Cristóbal Núñez de 
Herrera, vecino de Huete. Dotado con fiesta perpetua a celebrar el día 28 de enero por el cabildo de Curas 
y Beneficiados. En actas capitulares de la catedral de Cuenca, folio 111: El vicario general del Obispado 
Juan Alfonso concedió el 19 de octubre de 1420 colación de una de sus capellanías a Juan Ferrandez.  
 
+  VERDADERO RETRATO DE LA MILAGROSA YMAGEN DEL  STº CHRISTO DE LAS YNJURIAS QUE SE 
VENERA EN LA LA YGLESIA PARROQUIAL DE LA S.S.Mª TRINIDAD DE LA CIUDAD DE HUETE. Grabado. 
Madrid, 1690. 
 
Nota: Véase entrada José Luis García Martínez. Con fotografía, 
 
+ SÍNODO 
 
- CONSTITUCIONES SYNODALES DEL OBISPADO DE CUENCA…Cuenca MDCIII. 
 
Nota: Celebrado en septiembre de1602. Fueron testigos sinodales por el arciprestazgo de Huete: Doctor 
Francisco de Veancos, cura de nuestra Señora de Castejón. Sic por Santa NMaría de Castejón). 
Licenciado Juan de Espinosa, beneficiado de San Nicolás de Atiença. (Sic por San Nicolás de Medina). 
Diego de Andrada, beneficiado de la misma. Licenciado Baltasar Porreño, cura de S. Esteban. Licenciado 
Miguel Blasco del Castillo, clérigo. En asistió el arcipreste de Huete don Pedro  Calzas Gómez, párroco 
de San Esteban. Véase también entrada Jorge DÍAZ IBÁÑEZ. 
 
- CONSTITUCIONES SINODALES DE LA DIÓCESIS DE CUENCA. Madrid. 1953. 
 
Nota. Celebrado en octubre de 1952. Asistió el arcipreste de Huete don Pedro Calzas Gómez, párroco de 
San Esteban.  
 

Pedro COBO MARTÍNEZ  
 
* REAL PROVISIÓN POR LA QUE JUAN II CONCEDE EL TÍTULO DE CIUDAD A LA VILLA DE HUETE A 
INSTANCIAS DE PEDRO CARRILLO DE HUETE, SU HALCONERO MAYOR.  
 
Nota: Original en Archivo Municipal. Con Autógrafo del Rey. Tordesillas, veintiséis de julio de 1424.   
 
* DOTACIÓN DE ESCUELA DE NIÑOS. 
 
* LIBRO DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE MEDINA. 
 
Nota. Aumento: Cuando parroquia y hasta hoy que no lo es, se ha conocido también como de Guadalupe 
por la imagen de Nuestra Señora. Su devoción entre los optenses. Se cita otra por los años de 1600 en el 
convento de La Merced,  que puede estar documentada desde al menos 1409, año en que testa en Huete el 
señor de la Ventosa Juan de Sandoval, hijo de Gutierre de Sandoval. Ordena quede enterrado en la capilla 



de su padre en el convento de San Francisco, y entre otras limosnas manda a la hermandad de Toledo de 
la que es hermano, a SANT^ MY^A DE GUADALUPE, sin decir sede, a la iglesia de Santa María de Atienza, 
su colación, y un cáliz de plata para la capilla de Santa María de San Nicolás de Medina.   
 
Los tres títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

COELLO  
 
* Véase entrada Fray Alonso de JESÚS MARÍA COELLO DE RIVERA  
  

Yosef  ben Josua ben Mayrha COHÉN. También Yosef ha KOHÉN   
* ‘EMEQ HA-BAKHA. (EL VALLE DEL LLANTO): CRÓNICA HEBREA DEL SIGLO XVI.  Introducción, 
traducción y notas por Pilar León Tello. Barcelona, 1989. Sobre primera edición de 1563. 
Nota: Hijo de Josué, natural de la aljama de Huete y originario de la de Cuenca, desaparecida después de 
las persecuciones de 1391, - en su texto 1394 con error. A la letra: SALIERON MIS ANTEPASADOS LOS KOHEN 

DE LA CIUDAD DE CUENCA EN AQUELLOS ACIAGOS DÍAS, ANTE LA CÓLERA DEL TIRANO Y MARCHARON AL CASTILLO 

DE HUETE, DONDE SE QUEDARON. Asentados luego sus padres Josué y la aragonesa Dulce, Dolsa, en el 
Mediodía francés e Italia desde la expulsión general de 1492, - quinto mes del año 5252 de Israel, edicto 
de 31 de marzo, con término para fin de julio que se amplió hasta primero de agosto -, nació en Avignon 
en 1496 y murió en Génova en 1576. Médico de profesión, fue autor de una crónica que se remonta a los 
tiempos de la destrucción del Templo por Tito, también familiar-autobiográfica, de una traducción de la 
Historia general de las Indias por López de Gómara, del castellano al hebreo de los tratados médicos de 
don Meir Alguadés, físico de Enrique III, y del Libro de la India. Según la ascendencia que él mismo 
afirma, fue hijo de Yehosu´a, ¿nacido en Huete por el año 1452?, nieto de Meir, biznieto de Yehuda, 
tataranieto de Yehosu´a, que debió ser el primero en Huete, ¿nacido en Cuenca por el 1360?, cuarto nieto 
de Yehudá, y quinto de Mosé, conquenses también según parece. Es importante advertir que la crónica 
que da lugar a esta entrda contadice a Salomón Ibn Verga, que en su Vara de Judá afirma quedó destruida 
en 1391. NO SE SALVÓ UN SOLO HOMBRE… .  Sobre el tema, vease Isidore Loeb en Josef Haccohen et les 
chroniqueurs juifs. Revue des études juives, año 1888, tomo XVI, Paris. Enrique Cantera Montenegro, La 
historiografía hispano-hebrea. Espacio, Tiempo, Forma. Serie III, Historia Medieval, t. 15. Año 2002. 
Contemporáneo de los padres del autor fue un conocido físico de Cuenca don Symuel, o Simuel 
Abenxuxén, que contrató el concejo a mediados del siglo XV para asistencia de los vecinos. Con proceso 
por judaizante, quemado según otras fuentes, fue hermano de Rabí Harón, y algunos autores afirman fue 
natural de Huete y que tomó el nombre de Gabriel Enríquez cuando se bautizó antes de la expulsión. Está 
documentado vivía en Huete en 1476. También que fue médico del obispo conquense Barrientos y del 
marqués de Villena. Pilar León Tello recoge en Judíos de Toledo, tomo primero, Madrid, 1979, una 
escritura de donación del mismo don Simuel, físico del marqués de Villena, y de su hijo Abrahim. René 
Moulinas en Les Juifs du pape en France: les communautés d'avignon et du comtat venaissin aux 17e et 
18e siècles, Toulouse, 1981, cita al rico hacendado judío de Huete Samuel Aben Sason, que en 1494 vivía 
en Bougie, Argelia. Lionel Lévy en La communauté juive de Livourne:le dernier des Livournais: essa, 
París, 1996,  al receptor general de los impuestos de Huete en 1467 don Ysaque Abençaçon, de quienes 
debieron ser los importantes financieros Benssason del Túnez precolonial, y un bisabuelo del autor 
apellidado así. Y Ana M. Riaño López en El manuscrito de Ha-Kohée, Granada, 2002. Composición 
sobre la amistad que pudo surgir en la Italia del Renacimiento entre Yosef Ha-Kohén y el poeta castellano 
Garcilaso de la Vega, que la autora hace propia del primero. También Julián Sóe en La vallée des 
pleurs:Chronique des Souffrances d´Israel despuis sa dispersion jusque´ á nos jours. 2009. 
 

COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.  JESUITAS. 
 
Nota. Bajo advocación de Nuestra Señora de la Anunciación. En él fue profesor de Moral el afamado 
erudito jesuita del siglo XVIII Lorenzo Hervas y Pandero, natural de Horcajo de Santiago, Cuenca. Y de 
entre sus muchos alumnos distinguidos hay que recordar al belmonteño san Juan del Castillo, martirizado 
en Asunción en 1628 y a Francisco de Otazo, natural de Priego y misionero en Filipinas con muchos 
servicios, que falleció en este colegio en 1622. Sobre patrimonio rústico en la comarca es de interés 
Hispania, números 201-203, año 1999, y ARCHIVO HISTÓRICO NANACIONAL, sección Jesuitas.  
Fue sede se la cofradía del Rosario.  
 
* DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL.  
 
Nota: Véase Apartado 2º. Noticia del 06/08/2004. Decreto 237/04, de 13-07-2004.  



  
* CARTA AUTÓGRAFA DE SAN FRANCISCO DE BORJA  
 
ARCHIVO MUNICIPAL  
 
Nota: Interesandose por la fundación. A la letra con fotografía por Manuel de PARADA, con entrada en 
este apartado, en Ascendencia,  familia y sucesión de San Francisco de Borja: AL MUY ILTRE SEÑOR LA 

ÇIUDAD DE HUETE. POR LA LETRA DE V. SRIA DE 2 DE MAYO ENTIENDO EL DESEO Q DIOS NRO SEÑOR HA DADO A ESSA 

ILLTRE. REPUBLICA DEL APROVECHAMIENTO A (roto ¿las almas?) CON LA YDA DE LOS PADRES DELA COMPª CUYA 

DOCTRINA ESPERAN CON TANTA VOLUNTAD, Y PARA ELLO HAN AYUDADO AL SEÑOR ESTEVAN ORTIZ  CON MANO 

LIBERAL PARA LA FUNDACION, Y DOTACION DEL COLLEGIO. TODO LO PAGUE EL MISMO SEÑOR POR CUYO SERVICIO A 

ELLO SE HAN MOVIDO, Y ESPERO Q SERAN SERVIDOS DE ESTA MINIMA COMPª. EN LO 

Q NTAS PEQUE (roto ¿ñas?) F (roto ¿uerzas?) ALCANZARAN ; Y ASI PARA 

PRINCIPIO DESTO ESCRIVO AL PROVINCIAL MANUEL Q PROVEA DE LA GENTE Q 

PARA ESTO CONVENIA, Y PODIA ENVIAR, COMO V. SRIª. POR LA SUYA LO PIDE: Y 

ASI SE SATISFARA A LA DEVOCION DELA ÇIUDAD A QUIEN CONSERVE NTRO SEÑOR Y 

PARA SU SANTO SERVICIO ACRECIENTE. DE ROMA 4 DE AGOSTO. 1570. SIERVO DE 

JESUSCª FRANCª. CIUDAD DE GUETE. Vuelto: AL MUY ILLTRE SEÑOR LA ÇIUDAD 

DE GUETE.  
 
* Esteban ORTÍZ. 
 
Nota: Véase su entrada en este apartado.  
 
* Bartolomé ALCÁZAR 
 
+  CHRONO - HISTORIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS EN LA PROVINCIA 
DE TOLEDO. Y ELOGIOS DE SUS VARONES ILLUSTRES,….  Segunda parte. 
Madrid, 1710. 
 
Nota. Sobre el colegio de Huete en páginas 276 a 278. Año X, de 1570. 
Capítulo I, s. II. A la letra;  FUNDACION DEL COLLEGIO DE HUETE. ASSI MISMO 

ESTE AÑO SE FUNDÓ EN TODA FORMA UN NUEVO COLLEGIO EN LA CIUDAD DE HUETE, DEL OBISPADO DE CUENCA, CON 

LA SIGUIENTE OCASIÓN. V IVÍA EN AQUELLA CIUDAD UN CLERIGO PRINCIPAL Y RICO, V ICARIO, Y CURA DE 

MONTALVO, Y BENEFICIADO DE SAN PEDRO (PARROQUIA DE HUETE) QUE SE LLAMABA ESTEBAN ORTIZ: Y TENÍA UN 

CERCANO PARIENTE, LLAMADO PEDRO ORTIZ, Á QUIEN ÉL AMABA MUCHO, Y TRATABA DE APLICARLE GRAN 

HAZIENDA, Y ACRECENTARLE EN BIENES DEL MUNDO. ESTE PARIENTE ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ , 
SE ENTRÓ EN LA COMPAÑÍA EL AÑO DE 1559, CON MUCHO PESAR Y SENTIMIENTO DE ESTEBAN ORTIZ. ENVIÓLE UN 

MENSAGERO, PARA PERSUADIRLE Á QUE SE SALIESSE DE LA RELIGIÓN, Y SE VOLVIESSE Á SU CASA, OFRECIÉNDOLE, 
QUE LE DARIA, SI GUSTABA DE SER CLERIGO; MUCHA RENTA ECLESIASTICA; Ó UN BUEN MAYORAZGO, QUERIENDO 

ECHAR POR OTRO CAMINO. EL MENSAGERO LE HALLÓ EN EL NOVICIADO DE SIMANCAS: Y CON TODO EL ARTIFICIO QUE 

SUPO, TENTÓ AL NOVICIO; SIN PODER HAZER MELLA EN ÉL: PORQUE ESTABA PREVENIDO Y ARMADO DE LA GRACIA DE 

EL SEÑOR., Y TUVO EN MAS LA PERSEVERANCIA EN SU VOCACION, QUE QUANTO EL MUNDO LE PODÍA OFFRECER. 
VUELTO EL MENSAJERO A HUETE, INFORMÓ Á ESTEBAN ORTIZ DE LA CONSTANCIA DE SU PARIENTE: DE LO QUAL 

QUEDÓ MUY SENTIDO, Y POR MUCHOS AÑOS TRISTE, DISGUSTADO, Y ENOJADO CON LA COMPAÑÍA: HASTA QUE, 
ABRIENDOLE NUESTRO SEÑOR LOS OJOS, SE FUE ABLANDANDO, Y RECONOCIÓ LA MERCED, QUE AVIAN AMBOS 

RECIBIDO, EN AVERLE LLAMADO Á TAN ALTA VOCACION , Y PUESTO EN TAN GLORIOSO ESTADO. ERA CONOCIDA Y 

ESTIMADA YÁ LA COMPAÑÍA EN HUETE, DESDE EL AÑO DE 1555, EN QUE EL PRINCIPE DE MELITO, QUE Á LA SAZON 

ALLI RESIDIA , LLAMÓ AL APOSTOLICO VARON EL DOCTOR JUAN RAMIREZ, ANTES QUE FUESSE JESUITA, PARA QUE 

HICIESE M ISION EN LA CIUDAD : DONDE CON SU FERVOROSOS SERMONES MOVIÓ MUCHO LA GENTE Á DEVOCION, Y 

FRECUENCIA DE SACRAMENTOS, CON MUDANÇA NOTABLE DE LAS VIDAS; Y JUNTAMENTE LES DIO LA PRIMERA 

NORTICIA DE LOS PP. DE LA COMPAÑÍA DE JESUS, QUE POR INSTITUTO HAZIAN LO MISMO QUE ÉL EXECUTABA POR 

INCLINACIÓN , PROCURANDO POR TODAS VIAS LA REFORMACION DE COSTUMBRE, Y LA SALVACION DE LAS ALMAS. 
PERSUADIÓ TAMBIEN Á ALGUNOS CLERIGOS DE LA CIUDAD , Á QUE HIZIESSEN LOS EXERCICIOS ESPIRITUALES DE N.S.P. 
PARA LO QUAL LOS ENVIABA Á ALCALÁ Y LOS HAZIAN EN NUESTO COLLEGIO CON MUCHO FRUTO: Y AVIENDO 

ADQUIRIDO MAYOR NOTICIA DE LA COMPAÑÍA, Y COBRANDO MAYOR APRECIO DE SUS EMPLEOS SANTOS; VUELTOS Á 

HUETE, NO SOLAMENTE SE HAZIAN LENGUAS EN ALABANÇAS SUYAS; SINO QUE COMENÇARON Á EXHORTAR Á ESTEBAN 

ORTIZ, QUE DIESSE Á DIOS LO QUE ANTES QUERÍA DAR Á SU PARIENTE Y FONDASSE UN COLLEGIO DE LA COMPAÑÍA EN 

HUETE, CUYOS ESPIRITUALES FRUTOS PONDRÍA DIOS NUESTRO SEÑOR Á SU QUENTA, Y LE VALDÍAN MUCHO MÁS , QUE 

SI CON SU HAZIENDA HUVIESSE FUNDADO UN MAYORAZGO QUANTIOSO. FUERON TAN  EFFICAZES LAS RAZONES QUE 

LE DIXERON, Y MAS LA FUERÇA DE EL INSTINCTO QUE LE ACUDIÓ DE EL CIELO, QUE SE RESOLVIÓ Á FUNDAR EL 

COLLEGIO; Y PROCURÓ, QUE EL P. DOCTOR RAMIREZ (ALGUNOS AÑOS DESPUES QUE AVÍA YA ENTRADO EN LA 

COMPAÑÍA) VOLVIERA POR VIA DE M ISION Á HUETE. ASSI LO CONSIGUÓ EL AÑO DE 1563, TENIENDOLE POR HUÉSPED 

OCHO MESES EN SU CASA: EN CUYO TIEMPO EXERCITÓ LOS MINISTERIOS DE LA COMPAÑÍA , CON EXTRAORDINARIO 

APLAUSO, Y PROVECHO. DISCURRÍAN ÉL Y SU COMPAÑERO POR TODAS PARTES, PREDICANDO, CONFESANDO, 



HAZIENDO DOCTRINA EN LAS PLAZAS, ENSEÑANDO Á LOS IGNORANTES, Y RUDOS, É INFLAMANDO LOS CORAÇONES 

HUMANOS CON AFECTOS Y ARDORES DIVINOS. DE ORDINARIO PREDICABA EL P. RAMIREZ EN SAN PEDRO, POR SER LA 

IGLESIA MAS CAPAZ, Y POR SER BENEFICIADO SUYO ESTEBAN ORTIZ: EL QUAL CON SU FAMILIAR, Y SANTA 

CONVERSACION; Y CON EL FRUTO QUE VEÍA HAZERSE EN LAS ALMAS, SE AFFICIONABA CADA DIA MAS Á LA COMPAÑÍA. 
Continua relatando dos sucesos en los que por entonces intervino el padre Ramirez, ajenos al asunto principal, y 
sigue: EL AÑO SIGUIENTE DE 64 Á INSTANCIA DE EL MISMO V ICARIO ESTEBAN ORTIZ (QUE YA NO SE HALLABA SIN PP. 
DE LA COMPAÑÍA) FUE Á HUETE EL P. DIEGO DE ZETINA, (Diego de Cetina en otros documentos) JESUITA, 
NATURAL DE LA MISMA CIUDAD , Y DE UNA DE SUS PRINCIPALES FAMILIAS, (por otras fuentes se conoce fue con 
motivo de visitar a su madre), EL QUAL PREDICANDO CÔ MUCHA ACCEPCIÔ, Y NO MENOR PROVECHO, AVIVÓ LOS 

CÔCEBIDOS DESEOS DE EL V ICARIO: QUE DE ESTA VEZ SE RESOLVIÓ DEL TODO Á HAZER Á DIOS EL OBSEQUIO, Y EL 

BIEN Á SU PATRIA , DE FUNDAR, Y DOTAR EN ELLA UN COLLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS. ESCRIBIÓ Á SAN 

FRANCISCO DE BORJA, PIDIENDOLE; QUE ACEPTASE LA FUNDACIÔ; Y EL SANTO LA ACCEPTÓ EL AÑO 1565 AUNQUE LA 

ESCRITURA DE FUNDACION NO SE HIZO HASTA EL DE 67, NI SE EFFECTUÓ HASTA EL AÑO PRESENTE EN QUE VAMOS, DE 

1570, EN EL QUAL EL P. PEDRO SEVILLANO FUE POR PRIMER RECTOR DE AQUEL NUEVO COLLEGIO, CON ALGUNOS PP Y 

HH QUE LLEGARON Á HUETE Á 24 DE DIZIEMBRE. EN EL DIA DE NAVIDAD SE DIXO LA PRIMERA M ISSA: Y PASADAS 

LAS FIESTAS, Á ITSTANCIAS DE EL FUNDADOR Y DE LA CIUDAD , SE PUSSO UNA ESCUELA DE NIÑOS, PARA ENSEÑARLES 

A LEER; Y ESCRIBIR, COMENZANDO LOS NUESTROS A EXERCITAR LOS MINISTERIOS DE LA COMPAÑÍA, CON GRANDE 

CONTENTO Y APPLAUSO DE TODOS. Y AUNQUE EL OBISPO DE CUENCA DON FRAY BERNARDO DE FRESNEDA, DE LA 

ORDEN DE SAN FRANCISCO, Y CONFESOR DE EL REY DON PHELIPE, HIZO ALGUNA RESISTENCIA Y CONTRADICCIÓN, 
PARA QUE EL COLLEGIO NO SE FUNDASE AL FIN PERSEVERÓ (POR VIRTUD DE NUESTRAS BULAS, Y PRIVILEGIOS 

APOSTOLICOS) CON MUCHO APROVECHAMIENTO ESPIRITUAL DE LA GENTE, ASSI DE LA CIUDAD , COMO DE SU 

COMARCA; POR LA QUAL SUELEN DISCURRIR LOS NUESTROS PREDICANDO, ENSEÑANDO LA DOCTRINA, Y 

ADMINISTRANDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. En la página 334 nombra al padre Juan de Valderrabano, rector 
del colegio de Huete que sería Provincial de Castilla y asistente a la segunda Congregación General en 
Roma. También que la Casa tuvo estudios de Latinidad y que su rector el padre Francisco de Cepeda, 
nacido en Toledo en 1594 y con nota biográfica por José Simón Díaz en Historia del colegio imperial de 
Madrid, Madrid, 1992, dejó manuscrita Historia del colegio de la Compañía de Jesús y Continuación de 
la historia del colegio de Huete, empezada por un anónimo. El príncipe de Melito que se cita fue don 
Diego Hurtado de Mendoza, repetidamente nombrado en esta relación, alcaide de la fortaleza de Huete 
desde 1551 y padre de doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Eboli y duquesa de Pastrana por 
su matrimonio con Ruy Gómez de Silva, primer ministro de Felipe II, fallecida en Pastrana en 1592, de 
cuya almoneda compró el monasterio de Jesús y María un clavicordio que aparece en el inventario de 
muebles, recogido en entrada Don Marco de PARADA, LIBRO DEL MONASTERIO…, con entrada en 
este apartado. Sobre el tema, véanse entradas en este apartado de Juan Julio AMOR, José Luis GARCÍA 
MARTÍNEZ. Esteban ORTIZ y Manuel de PARADA. Yen el 2º, NOTICIA del 6/8/2004. Antonio 
Astrain en su Historia de la compañía de Jesús…, Madrid, 1902 a 1925. En Archivo Histórico Nacional, 
documentación sobre los Jesuitas, cartas del fundador a San Francisco de Borja para agradecerle su 
determinación. En Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Hacienda: Juro en favor del 
colegio con testamento de Esteban Ortiz y escrituras de la fundación. 
 
* Alonso de ANDRADE 
 
+ VIDA DEL VENERABLE PADRE FRANCISCO AGUADO PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS…. 
Madrid, 1658. 
 
Nota. Aumento: Rector del Colegio, con amplias noticias del tiempo en que ejerció el cargo. Refiere con 
mucha extensión la visita que hicieron los padres a los apestados de Tarancón y Ocaña, el cáncer que 
sufrió el hermano portero Juan González y la posesión demoníaca de una mujer de Tinajas, a quien 
exortizó el cura de la parroquia de San Esteban, Martin Perreño (así, por Baltasar PORREÑO, con entrada 
en este apartado), conjurando en el Colegio y tomando por patrones a San Ignacio de Loyola y a San 
Francisco Javier, que de ser cierto no estaban aún canonizados. Sobre este suceso, véase abajo su entrada.  
 
* Francisco AGUADO 
 
+ RELACIÓN DE UN MILAGRO SUCEDIDO EN HUETE LIBRANDO A UNA MUJER ENDEMONIADA POR 
INTERCESIÓN DEL P. IGNACIO DE LOYOLA. 1604. 
 
- CARTA DEL PADRE [ ], JESUITA, AL P. PEDRO DE RIVADENEIRA SOBRE UNA MUJER ENDEMONIADA 
DE HUETE. Huete, 1605. 
 
Ambos en BIBLIOTECA NACIONAL. Sección Manuscritos, incunables y raros. Número 6.149. 
 



Nota: Citado en entradas de Fermín CABALLERO en LA IMPRENTA…, y en esta, párrafo Juan Eusebio 
NIEREMBERG. Sobre el tema, véase también Miguel Jiménez Monteserín en Olcades. Números 2 y 29. 
Cuenca, y Miguel SALAS PARRILLA en su nota 14 a Historia del santo rey don Alonso el Bueno 
Alfonso VIII, por Baltasar PORREÑO, edición en Cuenca, 2017. Ambos con entrada en este apartado.   
 
* Francisco de CEPEDA 
 
Nota: Véase párrafo Bartolomé ALCÁZAR, en esta entrada. 
 
* Juan Eusebio NIEREMBERG 
 
+  IDEAS DE VIRTUD EN ALGUNOS CLAROS VARONES DE LA COMPAÑÍA DE IESUS. PARA LOS 
RELIGIOSOS DELLA. RECOPILADOS POR EL PADRE [ ], DE LA MISMA COMPAÑÍA. Madrid, M.DC.XLIII. 
 
Nota. Aumento: Figura muy importante de la Compañía y de las Letras españolas, que siendo novicio 
estudió griego y hebreo en su colegio de Huete. En su archivo de Protocolos se conservan disposiciones 
que dio sobre  el citado. Tratando de la vida del bienaventurado novicio Stanislao Kostka, a la letra: FUE 

MUY NOTORIO EN ESPAÑA, EL AÑO DE 1604, LO QUE PASSÓ CON UNA ENDEMONIADA, EN HUETE, A LA QUAL SU MADRE 

LA MALDIXO , DIZIENDO. PLEGA A DIOS QUE TRES DEMONIOS SE TE ENTREN EN EL CUERPO. PERMITIO DIOS, PARA 

CASTIGO DE LA MADRE, EN EL MALDEZIR A LA HIJA, Y DE LA HIJA POR NO OBEDECER A LA MADRE, QUE TRES 

DEMONIOS SE APODERASSEN DELLA, Y LA AFLIGIERÔ GRANDEMENTE. Y LLEVADA A CONJURAR A LA CIUDAD DE 

HUETE, SE HIZO EN LA IGLESIA DE NUESTRO COLEGIO, POR EL CURA DE SAN ESTEBAN, QUE TENIA PARA ESTO 

PARTICULAR GRACIA DE NUESTRO SEÑOR. ENTENDIA LA MUGER LATIN, SI AVERLO ESTUDIADO, Y DEZIA MUCHAS 

COSAS OCULTAS, Y IMPOSSIBLES DE SABER, AL INGENIO HUMANO. EL PRINCIPAL DE AQUELLOS TRES DEMONIOS SALIO 

POR INTERCESION DE SAN IGNACIO NUESTRO PADRE, Y LOS DOS QUE QUEDABAN PROMETIERON TAMBIEN SALIR POR 

SAN IGNACIO, Y SAN FRANCISCO XAVIER, A LOS QUALES DOS SANTOS DAVAN POR FIADORES. REPLICÓ EL EXORCISTA, 
Q. FUERA DELLOS DIESSEN TÂBIEN OTRO SANTO DE LA MISMA RELIGION; RESPONDIERON LOS DEMONIOS, POR LA BOCA 

DE AQUELLA MUGER, COMO FORÇADOS, Y MAL PRONUNCIADO, Q. DAVAN TAMBIEN POR FIADOR A STANISLAO. 
PREGUNTADOS: DE Q. AÑOS MURIO ESTE SANTO RESPONDIERON, QUE DE DIEZ Y OCHO AÑOS, COMO ES ASSI. Y CON 

ESTO SALIERON, DEXANDO LIBRE A LA MUGER. PERO DENTRO DE POCOS DIAS TORNÓ A ENTRAR EN EL CUERPO EL 

PRINCIPAL DELLOS, ACÔPAÑADO DE LOS OTROS DOS, AUNQUE ESTOS NO LA POSSEIAN INTERIORMENTE. BOLVIERON EN 

EL CONJURO A PREGUNTAR AL ESPIRITU MALIGNO, POR QUE AVIAN TORNADO A MOLESTAR A AQUELLA MUGER. Y 

RESPONDIO, QUE LO AVIAN HECHO COMPELIDOS POR MANDADO DE SAN IGNACIO, SAN FRANCISCO XAVIER, Y EL B. 
STANISLAO, PARA Q. DIESSEN MAS CLARO TESTIMONIO, POR SU VIRTUD, Y MERECIMIENTOS AVIÂ SIDO FORÇADOS A 

DEXAR LA POSESIÓN DE AQUELLA MUGER, Y JUNTAMENTE PARA PROTESTAR QUE NO AVIAN DE BOLVER MAS, NI 

AFLIGIR AQUEL CUERPO, Y ASSI FUE. Atendiendo al año en que pudo ocurrir según entrada anterior, el cura de 
San Esteban que cita fue el licenciado Baltasar PORREÑO, con entrada en este apartado.  
* José A. FERRER  
 
+ DE LA EXPULSIÓN DE LOS 
JESUITAS A LA EXTINCIÓN DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS. 2000. 
 
Nota. En Apéndice 3: MATRÍCULA DE 

LA QUE FUE PROVINCIA DE LOS REGULARES 

DE LA COMPAÑÍA EN TOLEDO, 
EXTRAÑADOS DE LOS DOMINIOS DE 

ESPAÑA, Y ESTABLECIDOS EN LOS ESTADOS 

PONTIFICIOS, SEGÚN EL QUE TENÍA 

QUANDO DESEMBARCÓ EN LA ISLA DE 

CÓRCEGA POR SEPTIEMBRE DE 1767 Y EL 

EN QUE HOY SE HALLA, POR LA ÚLTIMA 

REVISTA COMPROBADA CON LAS 

ANTECEDENTES, DANDO NOTICIA DE LOS 

INDIVIDUOS, QUE HAN FALLECIDO, Y SE 

HAN SECULARIZADO, CON EXPRESIÓN DE 

AÑO, MES Y DÍA. Colegio de Huete. 
Ocho sacerdotes: Pedro Flores, 
Alexandro Fernandez, Diego Lozano, 
Henrique Popular, Andrés Thebar, Miguel Gutierrez, Joseph Gonzalez y Francisco Xavier de Medina. Y 
cinco coadjutores: Juan Calzado, Manuel García, Román Nuñez, Juan Exidos y Miguel Artazu. Que por 
otras fuentes se conoce fueron conducidos al puerto de Cartagena para hacerse a la mar. Sobre el tema: 
Colección general de las providencias hasta aqui tomadas  sobre el extrañamiento y ocupacion de 



temporalidades de los regulares de la Compañía…. Parte 
tercera, Madrid, 1769. Con disposición del año 1767 sobre 
destino del edificio y propiedades, que se presenta en facsimil. 
En otra del mismo, se ordena quedarán sus caudales bajo 
administración de los tesoreros de Rentas provinciales de la 
Ciudad,  don Gabriel Mayoral y don Cristóbal de Lovera. 
Optense nacido por los años de 1715-1720,  y uno de los 
comisionados que nombró el ayuntamiento en sesión del 25 de 
mayo de 1751 para formar junta que se encargara de redactar el 
Catastro de Única contribución. 
 
* José Luis GARCÍA MARTÍNEZ  
 
Nota: Sobre su iglesia y fábrica, recogido en su entrada. Por otras fuentes se 
conoce que por la desaparición del Colegio fue nueva sede desde el 18 de febrero 
de 1770 de la suprimida parroquia por ruinosa San Nicolás de Medina, junto a la 
muralla. Añadió a su nombre título de Real. Su trabajada portada bajo escudo del 
Reino, Casilla y León con los cuarteles trastocados, flores de lis y collar de la 
orden del Toisón de Oro,  algo semejante a la del colegio, puesta abajo, Hoy 
dependiente de la única titulada  de San Esteban, en el edificio que fue 
monasterio de La Merced. En aquella también desde 1784 la de Santa María de 
Atienza, por la misma razón. 
 
* S. RUBIO MORA 
 
+ EL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE HUETE, UN EDIFICIO VACÍO.  
 
RETAZOS DE HUETE. Con entrada en este apartado.  
 
Nota. Aumento: Escuelas municipales, cárcel, hospital 
y cuartel de la Guardia Civil durante muchos años, en 
el 2010 se realizaron obras de restauración a cargo de 
los alumnos de una escuela taller. Sobre el tema, por 
otras fuentes, el anuncio del Ayuntamiento 
Constitucional de Huete en El Imparcial, miércoles 29 
de julio de 1891. A la letra: SE HALLA VACANTE EL EDIFICIO QUE FUE EXCONVENTO DE JESUITAS, DONDE SE HALLA 

INSTALADO EL COLEGIO DE 2º ENSEÑANZA DE ESTA CIUDAD, CON LOS ENSERES QUE EL MISMO EXISTEN, 
PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO. LOS SEÑORES QUE DESEEN OBTENER EL LOCAL Y ENSERES PARA DESTINARLO Á 

LA ENSEÑANZA, PODRÁN ENTERARSE DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE SE HALLA  DE MANIFIESTO EN LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO POR TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, Y DIRIGIR SUS INSTANCIAS DURANTE EL MISMO. HUETE 27 DE 

JULIO DE 1891. ANSELMO CUENCA. También el acuerdo del Pleno del 5 de julio de 2018 sobre cesión de uso a 
la Diputación Provincial, para que pueda acceder a la convocatoria del plan FEDER para levantar 
hospedería de excelencia, con fondos de la Unión Europea y Diputación Provincial.    
 
* VARIOS AUTORES  
 
+ POESÍAS DEDICADAS A D. ENRIQUE PIMENTEL, OBISPO DE CUENCA, POR EL [ ] DE HUETE. CUENCA. 
Año 1629.  
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVESIDAD DE SALAMANCA. Catálogo de manuscritos, número 1.895. 
 
Nota: Folio 8v. HERMOSEA EL SOL DE ENRIQUE LA LUNA DE HUETE. DEÇIMA: DE HUETE A LA LUNA HERMOSA / SE 

OPONE DE ENRIQUE EL SOL….      
 

COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍ STICOS DE 
CUENCA.  Cuenca, 1882. 
 
Nota: Relación de los trabajos desde su reinstalación en 1870. Con noticias sobre excavaciones de 1880 
en el cerro de Alvar Fañez, vulgo Varañez, donde descubrieron con ayuda de los vecinos dos pavimentos 
de mosaico, columnas, vasijas, etc. Continuando las de 1854 en el que se encontró un pondus, que se 
entregó al Museo Arqueológico Nacional. Lo que apoya la opinión del señor Aguilar sobre que allí se 
ubicó Istonium. Añade que su alcalde don Mariano Rodríguez había rescatado de unos comerciantes el 
NOTABLE pendón de la Ciudad. No dice año ni da explicación sobre como pudo llegar a manos de terceros 
siendo propiedad municipal, pero podría suponerse con alguna razón que por ser del tiempo de la 



Monarquía, coronado con la Real y con heráldica de Borbón sobre el escudo de España que figuraría en 
alguno de las caras, sería después de la caída de Isabel II en 1868. 
 

Antonio CONCA 
 
* DESCRIZIONE ODEPORICA DELLA SPAGNA… Tomo IV. Parma, 1797.  
 
Nota: Viaje desde Madrid a Valencia pasando por Huete y Cuenca. Breve descripción de nuestra PICCOLA 

CITTÁ, de origen celtíbero y presencia de romanos y árabes, con excesivo número de parroquias, que no 
corresponde a su riqueza ni población, tres conventos de frailes y dos de monjas, de los que el mejor es el 
de San Lorenzo GIUSTINIANI , con elegantísima fachada y pinturas de Gaspar Becerra (sic, fueron de Juan 
Gómez, véase Pedro Miguel IBÁÑEZ con entrada en este apartado). En casa de doña María Teresa 
Bertiz encontró doce cuadros de temática religiosa, uno de la Sagrada Familia, del caballero Paolo de 
Matteis. Sobre la autoría de las pinturas de uno de los de monjas véase Antonio PONZ, y sobre el tema en 
general Alexandro LABORDE, recogidos en este apartado. Por otras fuentes se conoce que doña María 
Teresa era viuda de don Antonio de Parada y Daoiz, dueño de la casa por mayorazgo. 
 

Fernando León CORDENTE MARTÍNEZ   
 
Nota: Vicario parroquial de Huete y encargado de su archivo. 
 
* HUETE, LA VIRGEN Y LOS MERCEDARIOS.  
 
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA MERCED. Programa del año 2007. 
 
Nota: Con noticias sobre el origen del culto, imagen de Santa Quiteria y ermita de San Gil. 
 
 
* ¿PROTOMÁRTIRES DE HUETE? 
 
EL DÍA DIGITAL.ES  7 de febrero de 2013 
   
Nota: Sobre los cristianos ejecutados por los almohades en 1172 durante el cerco de Huete, y milagro de 
las Santas Justa y Rufina.  
 

* ¡A NUESTRO SEÑOR SAN JUAN¡  
 
FIESTAS EN HONOR A DE SAN JUAN EVANGELISTA. PROGRAMA DEL AÑO 2015. 
 
* AL QUERUBIN DE SAN GIL.  
 
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. PROGRAMA DEL AÑO 2015. 
 

Heliodoro CORDENTE MARTÍNEZ  
  
* LA BEATA DE HUETE. 
 
Nota: Véase entrada Inés ÁLVAREZ en este apartado. 
 
* LA CARTOMANCIA DE MARÍA MARTÍNEZ. 
 
Ambos títulos en TIERRA DE HUETE. Números 000, primer cuatrimestre de 1988 y 3, primer cuatrimestre de 
1989. Publicación con entrada en este apartado. 
 
Nota: Sobre documentación del Archivo Diocesano de Cuenca, sección Inquisición.  
 
* BRUJERÍA Y HECHICERÍA EN EL OBISPADO DE CUENCA. Cuenca, 1990.  
 
Nota: Con citas sobre la actuación del Santo Oficio contra los vecinos de Huete Inés Álvarez, con entrada 
en este apartado, y don Juan Enríquez del Castillo en 1614, por entregarse a prácticas adivinatorias, con 
fotografía de carta astral. Debió ser quien aparece como regidor perpetuo y de los anuales por el estado 
noble en años cercanos anteriores y posteriores al de 1600, hijo de los optenses Diego del Castillo y de 
doña Catalina del Castillo, hija de Juan Bautista del Castillo y de doña María Enríquez, - descendiente 
documentada de los Enriquez que fueron Almirantes de Castilla -,  también padres de Juan Enríquez del 
Castillo, caballero con pruebas de nobleza de la orden saboyana de San Mauricio y San Lázaro desde 
1578, su comendador posteriormente, y soldado que se alistó en 1570 siendo menor de edad en la 
compañía que levantó en la Ciudad el capitán don Juan Carrillo, citado en esta relación, para servir en la 
guerra de las Alpujarras, tercio de don Juan de Alarcón, que por otro nombre debió ser don Juan Ruiz de 
Alarcón y Medoza, sexto señor de Buenache y La Frontera, en Cuenca.      
 
 



* LA NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUETE. 
 
BIBLIOTECA DE DON MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA.  
 
Nota: Historia de Huete. Copia mecanografiada del voluminoso manuscrito original. Con errores de bulto. 
Cuenca, 1982.  
 
* A SAN JUAN EVANGELISTA 
  
FIESTAS EN HONOR A DE SAN JUAN EVANGELISTA. PROGRAMA DEL AÑO 2018. 
 
Nota: Soneto. Póstumo. 
 

José Luis CÓRDOBA 
 
* HUETE DURANTE LA ¨POCA CRISTIANA 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V, 2019. Cuenca.  
 

Don Carlos María CORONADO y PARADA.                                                                                                           
 
Nota. Ministro de Gracia y Justicia en 1868. Diputado a Cortes por el distrito de Huete en las elecciones 
de 1857 y 1865, y por Cuenca en 1867. Senador por la provincia de Cuenca en las legislaturas 1879-1880 
y 1884-1885. Catedrático de derecho Romano en la universidad de Madrid y profesor de filosofía. 
Caballero Gran Cruz de la orden de Carlos III y académico de Mérito de la de Jurisprudencia y 
Legislación. Nació en Huete el cuatro de noviembre de 1814 y fue  bautizado en su parroquia de San 
Pedro el seis inmediato. Hijo de don José Coronado y Martos, del estado noble, originario de Granada y 
natural de Madrid, empleado en las oficinas del Consejo, y de doña María Josefa de Parada, optense, de 
don Vicente de Parada Henestrosa y Otazo, regidor perpetuo de Huete y patrono de su hospital de San 
Juan Evangelista, y de doña Tecla Alonso de Ojeda y Guilarte, hija de don Pedro Alonso de Ojeda, 
nombrado corregidor de Huete en 1786. Fallecido en Madrid el 17 de junio de 1891, casó con la 
madrileña doña María de la Presentación Sánchez Merino el 12 de enero de 1840, que murió el 27 de abril 
de 1889. Padres de Carolina, nacida en Madrid el 29 de abril de 1843 y de María de las Nieves, en 1853, 
quien el 12 de octubre de 1882 contrajo matrimonio con su primo hermano don José Regino Jaramillo y 
Coronado, abogado en la Secretaría del Congreso, de antiguo linaje por varonía avecindado en la comarca 
de Huete, que sería alcalde y juez de primera instancia de Alcalá de Henares. Nacido en 1850 en Maya, 
Navarra, hijo de don Mariano de Jaramillo, quizá vecino de allí por adherido a la causa Carlista, como lo 
eran algunos parientes de su suegra, y de doña Tomasa Coronado, hermana de don Carlos María. De esta 
familia fue don Juan Pedro Coronado, corregidor de Huete por los años de 1755, luego del Consejo de 
S.M. Padre de don José Coronado y Witemberg, nacido en Huete en 1757 ¿9?, oficial de la Real Armada 
con pruebas de nobleza y posteriormente de Infantería.  
Realizó estudios medios en el seminario Conciliar de Cuenca y superiores en las universidades de Alcalá 
y Madrid, por la que se licencia en Derecho. En Los ministros de España desde 1800 a 1869, Madrid, 
anónimo de 1869, se escribe: CORONADO ES UN SEÑOR ALTO, GRUESO, DE BUEN COLOR Y FISONOMÍA AGRADABLE; 
EN SUS LABIOS SE DIBUJA SIEMPRE UNA SONRISA, Y EN SUS PALABRAS HAY GRAVEDAD Y EL APLAUSO Y AUTORIDAD 

DEL MAESTRO, MEZCLADA CON CIERTA ESTUDIADA CORTESANÍA. V ISTE CON ELEGANCIA Y LLEVA LA TOGA CON 

DISTINCIÓN; CUANDO EXPLICA Á SUS DISCÍPULOS NO SE QUITA LOS GUANTES. SUS TENDENCIAS SON MODERADAS 

COMO SUS OPINIONES. AUN RECORDAMOS AQUELLAS MAÑANAS EN QUE NOS DESCUIDÁBAMOS CINCO Ó SEIS MINUTOS, 
Y QUE POR ESTE RETRASO NO NOS PERMITÍA ENTRAR EN LA CÁTEDRA, PUES AUNQUE ESTA ERA PÚBLICA, LA 

VOLUNTAD DEL PROFESOR HABÍA DICTADO ESTA PENA PARA LOS POCO MADRUGADORES. ESTE HECHO, QUE NADA 

SIGNIFICA, CARACTERIZA, NO OBSTANTE AL SR. CORONADO. 
En Relación de los méritos, grados y ejercicios literarios, de 1843, se enumeran aspectos de su 
formación. Comenzada en el colegio de Santa Catalina de Cuenca y matrícula en el año escolar de 1828 
en su seminario conciliar de San Julián, donde cursa diversas asignaturas hasta 1831. Durante esos tres 
años asiste a las Academias dominicales desempeñando los ejercicios de costumbre. En 17 de octubre de 
1832, estando ordenado de primera tonsura, incorporó los cursos aprobados en el Seminario a los que 
iniciaba en la Universidad literaria de Alcalá de Henares, y en ella ganó sucesivamente tres años de 
Instituciones civiles, en los cuales sostuvo los ejercicios de preguntas, argumentos y defensas que 
acostumbraban en las academias de que fue individuo. Recibió el grado de Bachiller en Leyes a Claustro 
pleno el dos de Junio de 1835, previa la aprobación nemine discrepante. Continúa en la misma 
universidad, en la facultad de jurisprudencia, el curso de 1835, en cuya Cátedra de Oratoria presentó 
discursos, y formó la crítica de otros, que se le encomendaron. Trasladada la facultad a Madrid en 1836, 



continuó con los años que le restaban hasta completar la carrera, siendo dispensado previo examen de 
seguir el séptimo año sobre práctica forense, en atención a un año de Teología en el curso de 1831 a 32; 
asistido al estudio de un Letrado en todas las vacaciones de los años académicos, y por haber 
conseguido sobresaliente en todos los de su Carrera literaria, mereciendo igual calificación en el examen 
del 7º año dispensado. Le confirieron el grado de licenciado en Leyes con nota de sobresaliente el 13 de 
octubre de 1837, obteniendo premio previa oposición. Para conseguir el grado, respondió por escrito a un 
cuestionario de 18 preguntas breves y expuso una oración sobre La vida del hombre debe ser una atención 
continua sobre lo presente, una previsión de lo futuro, y un recuerdo de lo pasado. En 12 de Julio de 1838 
recibió el grado de Doctor, y en los cursos de 1837 a 1839 completó dos años de derecho canónico, 
concluyendo dichos estudios.                                                                                                               
Comenzó su carrera académica en el curso 1836-37 en la Universidad de Madrid. Nombrado por la junta 
de profesores sustituto de la cátedra de derecho Natural y de Gentes y principios de legislación para suplir 
al propietario en ausencias y enfermedades. El uno de diciembre de 1837-38, fue nombrado «pro 
Universitate» para sustituir la cátedra de filosofía moral y fundamentos de religión, «cuyo encargo 
desempeñó todo aquel año á satisfacción del Claustro». Durante ese curso, los meses de marzo y abril, se 
hizo cargo de la cátedra de segundo año de jurisprudencia por enfermedad del titular. En los tres cursos 
posteriores, hasta 1841, fue designado para impartir lógica y gramática general, «concediéndole la 
Dirección General de Estudios, orden de 4 de Mayo de 1939, los honores y consideraciones que gozan los 
demás Profesores de la Universidad». Nombrado por orden de la citada Dirección General de 3 de febrero 
de 1842, a propuesta de la facultad y previa presentación del programa de la enseñanza, sustituto de esa 
misma cátedra; nombramiento revalidado para el curso siguiente por orden de 17 de octubre de 1842. En 
el curso siguiente seguirá desempeñando esa misma cátedra, de la facultad de filosofía, que se le 
encargará finalmente, «con el sueldo, honores y consideraciones de Propietario», es decir, como 
«catedrático interino», por Real orden de uno de mayo de 1843. Desempeña este puesto hasta el 16 de 
septiembre del mismo año, fecha en que es nombrado catedrático interino encargado de gramática general 
y matemáticas, asignatura establecida para los alumnos de la carrera de cirugía. 
En noviembre de 1843 solicita real nombramiento como propietario o interino para la cátedra de segundo 
año de jurisprudencia en la universidad literaria de Madrid, vacante por el fallecimiento de su propietario, 
«en atención á los méritos contraídos tanto en su carrera literaria, como en los siete años que ya cuenta de 
enseñanza». No le fue concedido por habérsele encargado entonces el auxilio del catedrático de sexto año, 
que se encontraba sin discípulos. El 27 de abril de 1844  vuelve a solicitar el nombramiento como titular 
de la cátedra de segundo año, acompañando un oficio del Rector en el que recomienda se le confiase  «por 
el bien de la enseñanza», pues «el Dr. Coronado es uno de los que por su talento, instrucción, facilidad en 
la explicacion, celo y laboriosidad, gozan de un concepto tan favorable como bien merecido entre 
Profesores y escolares». Atendiendo a su solicitud, fue nombrado catedrático «interino» de segundo año 
de jurisprudencia el 8 de junio de 1844. El 1º de noviembre de 1845, fue nombrado catedrático interino de 
filosofía y un resumen de su historia, revalidado en calidad de propietario el 4 de abril de 1846, fecha 
desde la que comienzan a computarse sus servicios al Estado.                                                                         
Aparte de su dedicación oficial, contaba con su propia academia para repasos y pasantías. El 28 de 
octubre de 1846 solicitó al gobierno que se le eximiese de la prohibición de pasantías. Expresaba que la 
«relacionada pasantía le proporcionaba un no despreciable recurso para proveer á sus atenciones de 
familia y subsistencia, a pesar de que jamás percibio ni exigio de sus discípulos honorario alguno, y 
dependio exclusivamente de su voluntad el mostrarse agradecidos, segun es público y notorio; y al 
establecerlas y conserbarla (sic) en nada infringía las leyes académicas que únicamente prohibieron á los 
Profesores tener repasos de sus propios discípulos y de las asignaturas que esplicaban(sic) en el 
Establecimiento público, á que pertenecían. Así sucedía también durante el último curso, despues de 
publicados el Plan y Reglamento vigentes de Estudios; pero por Real Orden de 19 de Mayo pasado, S. M. 
se ha dignado prohibir el que los catedráticos tengan academias ó repasos de cualquiera clase ó asignatura. 
El que dice ha cumplido inmediatamente con la citada Real orden, mas sin embargo la persuasion en que 
está de que las razones que han podido motivar aquella Superior resolución no concurren en él, le inclina 
á molestar la atención de V.Y. para que se sirviera contribuir a que así se declare», solicitando en 
consecuencia al gobierno que restringiese la prohibición de los repasos a la propia asignatura y discípulos. 
Su petición fue desestimada. En noviembre de 1849, junto a Eustaquio Laso, también catedrático de 
jurisprudencia, volvió a solicitar autorización para abrir academia o pasantía privada. Expresó entonces 
que el «art. 165 del Reglamento vigente de Estudios» vetaba toda clase de repaso de asignaturas, aunque 
no prohibía «á los Catedráticos el ejercicio de sus profesiones, ya de Abogados, ya de Médicos, ya de 



farmacéuticos; cuyo ejercicio es en verdad casi absolutamente incompatible con el desempeño de las 
importantes obligaciones que impone enseñanza». Y continuaba: «Los esponentes –Laso y él mismo– en 
virtud de aquella terminante prohibicion se ven privados de tener en su casa academia ó pasantía, no 
solamente de las asignaturas que explican en la Universidad y respecto de sus propios discípulos, cuya 
prohibicion en este caso pudiera fundarse en razones de moralidad y de conveniencia, y lo cual jamas se 
han propuesto hacer, sino que también de aquellos alumnos de la Facultad de Jurisprudencia, que sin ser 
sus discípulos, y en un gran número, solicitan diariamente que les repasen las diferentes asignaturas, que 
constituyen la espresada Facultad con el fin de adquirir los conocimientos y aptitud necesarios para obtar 
[sic] á los grados de Bachiller y de Licenciado; lo que es mas, se ven imposibilitados tambien del ejercicio 
de su profesion de Abogados, porque no la hallan conciliable con las obligaciones de la Cátedra, á no ser 
abandonando y desatendiendo su cumplimiento; y por consecuencia despues de una larga y costosa 
carrera, y despues de una porcion de años consagrados á la enseñanza, solo cuentan con las reducidas 
asignaciones de las dotaciones de sus Cátedras, sin otras aspiraciones ni porvenir, y las cuales apenas 
bastan para las atenciones mas perentorias de la vida, ni permiten presentarse con aquel porte y decoro 
que es propio de su clase y profesion». Subrayaban además que las clases de repaso para las que 
solicitaban autorización, a través de la derogación del citado art. 165, «ninguna influencia tienen en el 
resultado favorable ó adverso de los exámenes y ejercicios». A la instancia acompañaba otra, suscrita por 
once «cursantes de septimo año de Jurisprudencia», en la que suplicaban también la derogación de dicho 
precepto, pues «debiendo recibir en fines del presente curso [1849-50] el grado de Licenciado», y 
«llevados del noble deseo de salir airosos en sus exámenes y ejercicios y de estudiar tambien varias de las 
asignaturas, que hoy son objeto de las enseñanzas de la mencionada facultad; pero que los exponentes no 
llegaron á estudiar por los cambios y variaciones que han sufrido los planes de estudios durante su 
carrera», se acercaron «a diferentes señores Catedráticos de esta Universidad [de la Corte] para que les 
admitiesen en sus academias ó repasos», pero se vieron «defraudados en sus buenos deseos y esperanzas 
porque los señores Catedráticos, á quienes se han dirigido, se han negado á ejecutar estos trabajos, 
fundados en la terminante prohibicion que el Reglamento vigente de estudios les impone». La autoridad 
técnica competente de instrucción pública recomendó desestimar la solicitud, recordando que 
«consideraciones de moralidad y de pública conveniencia fundadas en experiencia larga de lo que ocurre 
en los exámenes, dieron lugar á que se incluyera en el reglamento la terminante prohibición», aludiendo 
con ello a la compra de aprobados de exámenes que se solía realizar a través del pago de las clases 
privadas de repaso. Sin embargo, haciendo caso omiso a dicha recomendación, por real orden de 6 de 
diciembre de 1849 se resolvió finalmente «autorizar á los catedráticos recurrentes para dar lecciones ó 
pasantías privadas», habilitándolos por el curso corriente «y hasta la reforma del Plan, para los repasos de 
alumnos». Volviendo a su dedicación a la enseñanza pública, vimos que había sido nombrado de nuevo, 
en abril de 1846, como catedrático de filosofía y su historia. El 1º de enero de ese mismo año, se aprobó 
por real orden una clasificación del profesorado universitario, que comportaba el paso a catedrático 
propietario de los profesores interinos que reuniesen ciertos requisitos y méritos. Coronado solicitó esa 
conversión a fecha de 13 de febrero. La «Comision de clasificacion de Catedráricos del Reyno» informó 
favorablemente su pretensión el 13 de marzo, decisión ratificada el 4 de abril, fecha, pues, en que pasó a 
ser propietario de la cátedra de filosofía y su historia de la facultad de filosofía de Madrid. El 13 de marzo 
de 1847, fue trasladado a la cátedra de segundo año de jurisprudencia, correspondiente a la asignatura 
de Derecho Romano en la universidada de Madrid. En esta asignatura continuaría durante las dos décadas 
siguientes. En la citada obra sobre Los ministros de España se indica, en relación a su dedicación docente, 
lo que sigue: «Sus explicaciones eran notables por su claridad y buen método y es reputado por un buen 
catedrático». Pedro Esteban de Tébar, en Las segundas Cortes de la Restauración (Madrid, 1880), 
recordaba que había «sido profesor de la mayor parte de los hombres que tienen asiento en ambas 
Cámaras». Nombrado catedrático de término el 29 de noviembre de 1861. A pesar de ser nombrado en 
1867 director general de rentas, solicitó poder continuar en la enseñanza, sin percibir emolumento alguno, 
aceptándose por parte del gobierno, en 1º de octubre de ese año, «el patriótico y honroso ofrecimiento». 
Fue miembro del último gobierno de la reina Isabel, por lo que se marchó al extranjero el 22 de 
septiembre de 1868, Al no reincorporarse a su plaza universitaria, el ministro de fomento del gobierno 
provisional dispuso, el 7 de noviembre de 1868, separarlo del servicio y darlo de baja del escalafón de 
catedráticos. Regresó a España en junio de 1871 y recurrió dicha disposición. Alegaba haberse marchado 
al extranjero «en uso de la Real licencia, que por la Presidencia del Consejo de Ministros, se le concedió 
para poder viajar, durante un año, y despues por convenir á su salud é intereses», y apuntaba que desde su 
nombramiento como director general, y después como ministro, había cesado temporalmente en el cargo 



de catedrático, por lo que a fecha de noviembre de 1868 no era él el profesor encargado de derecho 
romano en la Central. La solicitud de revocación de su destitución no fue atendida. Restaurada la 
monarquía en Alfonso XII, por real orden de 27 de febrero de 1875 se acordó la restitución a instancia del 
interesado, en vista del informe favorable del Consejo Superior de Instrucción Pública, y «considerando 
que no hubo fundamento alguno para separarlo de un cargo de que no estaba en posesión». Debe indicarse 
que en la solicitud de 1871 no adjuntó la concesión de la real licencia que invocaba. Y en la que elevó el 
12 de febrero de 1875 pidiendo su restitución se expresaba de esta guisa: fue «Ministro de Gracia y 
Justicia, de cuyo elevado cuanto honroso cargo le lanzó la revolución», pero, aun permitiéndole la ley 
volver al profesorado tras el desempeño de cualquier cargo público, admitía no haber cursado «ninguna 
solicitud en este sentido, porque no le era posible en medio del torvellino [sic] revolucionario, cuando la 
Universidad Central era el foco y el faro en que mas lucían las ideas y doctrinas anárquicas, que la misma 
revolucion sembraba, y de ella salian tambien los primeros prohombres, que elevaba á los importantes 
puestos de la Nacion. Era ademas inútil intentarlo, cuando sobre el reclamante pesaba la fea nota de haber 
abandonado la Cátedra». Y proseguía: «Restaurada la Monarquía legítima, colocado por dicha y fortuna, 
de los que siempre fueron agradecidos, consecuentes y leales, en el Trono de sus mayores, el augusto Rey 
Don Alfonso doce, se inaugura sin duda una gloriosa y nueva era para nuestra Patria y tambien para la 
Instruccion pública […] En esta situacion, y por mas que al esponente ninguna mira de interés le guía, 
disfrutando como disfruta, cuarenta mil reales de cesantía [por haber sido ministro], deseando ser 
reintegrado en sus derechos y que los mismos queden á salvo», suplicaba al monarca «se digne reponerle 
en la cátedra». Y así fue. Además, el 30 de noviembre de 1875, a instancia del propio Coronado, se le 
declaraba excedente, una vez borrada de su expediente «la nota de abandono con que le calificó el 
Gobierno provisional». El 1º de abril de 1880 solicitó le fuese concedida la jubilación contemplada por la 
ley, al haber cumplido sesenta y cinco años. Se jubiló el 31 de mayo. 
Entre otras actividades y méritos, son de recordar. Abogado de los tribunales nacionales desde el 11 de 
noviembre de 1837 y del colegio madrileño desde el 1º de mayo de 1839. Desempeñó el cargo de 
«defensor de Pobres». Desde el 16 de enero de 1838, miembro de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Madrid. Vicepresidente de la misma entre 1840 y 1842. Presidió la sección segunda, 
encargada del «examen del derecho criminal». Individuo de varias comisiones, entre ellas, la constituida 
«para calificar las Memorias que aspiraban á premio, y la de examen de nuestra legislacion y su 
historia».xaminador de latinidad y humanidades desde octubre de 1840 a 1843. El 13 de mayo de 1842, 
nombrado examinador de las oposiciones a cátedra de filosofía moral de los estudios de San Isidoro de 
Madrid. Miembro del tribunal examinador para proveer la cátedra de filosofía y su historia en las 
universidades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago, y de metafísica en Sevilla. También para derecho 
romano en Santiago, derecho canónico en Oviedo, códigos e historia de los tratados en la Universidad 
Central y economía política y estadística también en Oviedo. Miembro de la junta de Hacienda y de la de 
obras de la Universidad de Madrid entre 1843 y 1846. En septiembre de 1842, encargado para trasladar 
las bibliotecas universitarias desde Alcalá y para la incorporación de los colegios menores con todos sus 
bienes y derechos, archivos y Bibliotecas. Al respecto de esta dedicación, decía haber redactado memorias 
sobre vicisitudes que habían tenido cada uno de los Colegios, de sus bienes y rentas, reconociendo y 
calificando los títulos. Nombrado el 12 de noviembre de 1847 para inspección del instituto de segunda 
enseñanza de Toledo. También ejerció de visitador del instituto de Cuenca y de los colegios de Escuelas 
Pías de San Antonio Abad de Madrid y Getafe. Comisionado para la venta de libros sobrantes y 
duplicados de las bibliotecas de la Universidad de Madrid y para la adquisición de nuevos, formando parte 
de la comisión encargada de formar el catálogo de las citadas bibliotecas. Comisionado asimismo para la 
redacción del reglamento interior de su universidad y para informar al gobierno sobre las reformas 
introducidas en instrucción pública desde 1845. Ejerció de abogado de la universidad. Diputado provincial 
de Madrid y diputado a Cortes por la provincia de Cuenca durante las legislaturas de 1857, jura el cargo el 
9 de mayo, 1866, jura el 4 de enero, y 1867, jura el 4 de abril. Renunciando el 8 de julio de 1867, pero 
volviendo a ser elegido en diciembre de ese mismo año 1867 jurando el día 31. Nombrado director 
general de Rentas Estancadas y Loterías el 15 de junio de 1867, y  director general de Instrucción pública 
el 15 de febrero de 1868. Último ministro de Justicia de la reina Isabel, jurando el 15 de junio de 1868, del 
que cesó el 16 de septiembre por la llegada de la Revolución. En el citado libro sobre los ministros 
españoles, «Por uno que siendo español no cobra del presupuesto», se lee: «Por este camino [siendo 
diputado que figuró siempre en apoyo de los moderados] llegó a ser ministro, formando parte del gabinete 
que presidió D. Luis González Brabo, sucesor de don Ramón Narváez. / Todo el mundo sabe el 
desdichado fin de este ministerio en Setiembre de 1868 […] Es verdad que de Coronado poco se habló 



que le fuese desfavorable; pero en la opinión del país había aceptado una cartera, reuniéndose con otros 
ministros que generalmente no eran simpáticos, y las malas compañías, políticamente hablando, le 
pusieron en el caso de abandonar el poder al impulso de la Revolución, viéndose precisado á emigrar al 
extranjero». En carta de 12 de enero de 1865, María Manuela Kirkpatrick, = condesa consorte de Montijo 
y madre de la emperatriz de Francia y de la duquesa de Alba, de quienes fue apoderado general su 
hermano don Leonocio Coronado, caballero de la orden de San Juan de Jerusalén =, le recomienda al 
duque de Valencia, general Narváez, para las gobernaciones vacantes de Cuenca y Belmonte. Obrante en 
la fundación Sergio Fernández Larrain. Persona relativamente influyente en esa provincia, escribía el 4 de 
enero de 1875 a Cánovas del Castillo elevando «una queja, á [su] parecer, muy justa y fundada»: «Se ha 
nombrado Gobernador para mi provincia de Cuenca; y no solamente el Sr. Romero Robledo ha dejado de 
atender una indicacion que me permití hacerle en bien de la situacion, sino que ni la mas ligera noticia se 
me ha dado de la persona elegida. A esta, que la supongo dignísima, tampoco la he visto; ni por su parte 
ha procurado verme; y sin embargo ya ha tenido conferencias con algunas, aun cuando pocas personas, de 
escasa significacion, provocadas por aspirantes á Diputados á Cortes, hasta hoy desconocidos / No se trata 
de mi humilde persona, que nada vale ni significa, por mas que á nadie [ilegible] en lealtad y adhesion á 
Nuestro Rey; pero sí de mi posicion y consecuencia políticas, que algo significan; creyendo que algo 
pudiera haber ilustrado al nuevo Gobernador el que seis veces ha luchado en elecciones, y en cuatro ha 
sido Diputado á Cortes por la Provincia de Cuenca». Firmaba como «su affmo. amigo y antiguo Maestro». 
Véase entradas José Luis GARCÍA en JULIÁN DE SAN MARTÍN…, por su donativo a la imagen de San 
Juan Evangelista, y Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES…, por recoger su retrato. Ambos con entrada 
en este apartado. Y Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943).                                                                             
 
* RESUMEN Ó PROGRAMA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO AÑO DE 
JURISPRUDENCIA Y ASIGNATURA DE DERECHO ROMANO QUE DISTRIBUIDAS EN LECCIONES, 
PRESENTA PARA EL CURSO DE 1851 Á 1852 EL CATEDRÁTICO…. Madrid, 1851.  
 
Nota: Al final del programa: SERVIRÁ DE TEXTO PARA LA ENSEÑANZA EL CURSO HISTÓRICO DEL DERECHO ROMANO 

COMPARADO CON EL ESPAÑOL, escrito por D. Pedro Gomez de la Serna», p. 32.                                              
 
* EXPLICACIONES DE DERECHO ROMANO. Madrid, 1855-56.  
 
UNIVERSIDAD CARLOS III. Madrid. Manuscrito en dos volúmenes.  
 
* RESUMEN Ó PROGRAMA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNATURA DE DERECHO 
ROMANO, SEGUNDO CURSO, QUE DISTRIBUIDAS EN LECCIONES PRESENTA PARA EL CURSO DE 1861 Á 
1862 El Catedrático…. Madrid, 1861. 
 
* RESUMEN Ó PROGRAMA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO AÑO DE DERECHO 
ROMANO QUE DISTRIBUIDAS EN LECCIONES PRESENTA PARA EL CURSO DE 1865 Á 1866 EL 
CATEDRÁTICO…. Madrid, 1866.                                                                                                       
 

Daniel de CORTAZAR 
 
* MEMORIAS DE LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA DESCRIPCION FÍSICA, GEOLÓGICA 
Y AGROLÓGICA DE LA PROVINCIA DE CUENCA. Madrid, 1875. 
 
Nota: Con interesantes referencias a Huete y su comarca. 
 

Don Miguel CORTÉS y LÓPEZ 
 
* DICCIONARIO DE LA ESPAÑA ANTIGUA TARRACONENSE, BÉTICA Y LUSITANA. Tomo III. 
Madrid, 1836. 
 
Nota: Afirma que la población Istonium o Histonium, de la Celtiberia, hay que situarla en Huete. Pudo 
pronunciarse también Vistonium, y de ahí Vette, y Huedde o Vedde, negando que pudiera corresponder al 
despoblado de Villasviejas, Fosos de Bayona o Redondela, cerca del Hito, como mantiene Higuera, 
Cornide y Jacome Capistrano de Moya, que más tarde situó allí a Munda, o Ruy Vamba, que la ubica en 
Cabeza del Griego. El nombre actual vino Guidtonium y Guidonium, luego Guede y Guete. Sobre el 
tema, véanse entradas Martín ALMAGRO BASCH y Trifón MUÑOZ SOLIVA, en este apartado. 
 

Don Sebastián de COVARRUBIAS OROZCO 
 
* TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA O ESPAÑOLA. COMPUESTO POR EL LICENCIADO [ ], CAPELLAN 
DE SU MAGESTAD, MASTRESCUELA Y CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA DE CUENCA, Y CONSULTOR 



DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN. Madrid, 1611 y Madrid, 1995, que no respeta en ocasiones la 
ortografía original. 
 
Nota: A la letra, página 456 de la primera edición: GUETE. CIUDAD DEL OBISPADO DE CUENCA, DICHA 

ANTIGUAMENTE OBTA, Y DE ÁLLI SE PUDO CORROMPER EL NOMBRE EN UBTE, Y FINALMENTE EN GUETE: PERO EL 

PADRE GUADIX DIZE , SER ARABIGO, DE GUIT, (en algunos ejemplares de la misma aparece guiv) VALE RIO 

PEQUEÑO, O RIACHUELO, PORQ E EL QUE PASSA POR GUETE NO ES CAUDALOSO, NI SU AGUA MUI DULCE, PORQUE 

CORRE POR TIERRA SALADA. PLEYTO EN GUETE, Y VIÑA EN CUENCA, SE DIZE POR REFRAN, LAS VIÑAS DE CUENCA SON 

MUY RUINES, Y SUELEN LAS VENDIMIAR LOS QUE NO LAS PODARON, NI CAVARON: LOS PLEYTOS EN GUETE, DIZEN SER 

LARGOS, PERO TODO EL MUNDO ES GUETE. En SUPLEMENTO. En una edición del 2001 en Madrid, añade: EN 

LA CONFIRMACIÓN DE LA ETYMOLOGÍA DE ESTE VOCABLO GÜETE VERÁS LA PALABRA GUADA, DONDE HALLARÁS 

SIGNIFICAR RÍO O ARROYO Y LO MISMO SIGNIFICA GÜID, Y CON POCA DIFERENCIA GÜET, O HUET, PORQUE LA G. Y LA H. 
SE PERMUTAN MUCHAS VECES, Y ANSI DECIMO (¿s?) GÜETE Y HUETE. EN LA GRAN CIUDAD DE FEZ AY DOS RÍOS UNO 

QUE SE LLAMA HUET-ELCÁNTARA Y OTRO HUET-FEZ. REFIÉRELOS FRAI GERÓNIMO ROMAN EN LA REPÚBLICA DE FEZ 

CAP. 5. En el primero, en voz azafrán, 3. azafranal, refiere como DE ALGUNOS AÑOS A ESTA PARTE SE HAN 

DADO TANTO A CRIAR AZAFRÁN  EN LA MANCHA Y TIERRA DE HUETE, QUE HAN DEJADO DE SEMBRAR TRIGO EN LAS 

HAZAS POR MÁS GANANCIA. Respecto del dicho, está recogido en refraneros del siglo XVII y permanece en 
la memoria de los optenses: DIOS TE DE VIÑA EN CUENCA, MUJER FUERTE Y PLEITO EN HUETE, ejemplo de lo 
indeseable. Según otras fuentes, la voz Opta quedó en Huete por costumbre mozárabe de la comarca  de 
Toledo, la diptongación de la o tónica latina en uo o ue español. Como en el reino moro de Zaragoza de 
Turiolo en Teruel. AMOR CALZAS en su APÉNDICE…, con entrada en este apartado, recuerda que los 
romanos la llamaron también Istonium, que hace derivar de Ischtzón, piedra grande en vascuence o lengua 
íbera. Quizá por referencia a la gran Peña Cauda, cercana a la población.           
 

CRISTO DE LAS INJURIAS  
 
Nota: Véamse entradas José Luis García Martínez, párrafo ARTE Y ARCHIVOS, y PARROQUIAS, 
SANTÍSIMA TRINIDAD.  
 

Alejandro de la CRUZ ARMUÑA  
 
* EL PARTIDO DE HUETE. 
 
CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Número 4. 2º semestre de 1973. 
 
Nota: Sobre el tema, véase Antonio López Gómez en Castilla La Nueva. Madrid, 1982. 
 

Nicolás de la CRUZ Y BAHAMONDE, CONDE DE MAULE. 
 
* VIAGE DE ESPAÑA, FRANCIA É ITALIA POR D. [ ]. Cádiz, 1812. 
 
Nota: Recoge como Abu-Bakero Alcodeo, historiador valenciano del siglo XIII, atribuye la ruina del 
imperio de Córdoba a la diversidad de tropas que tenían los árabes en España, de varias naciones, 
señalando que las persas quedaron en Huete. 
 

José CUBERO GARROTE. (Director) 
 
* NADIE SE SIENTE FORASTERO EN HUETE (CUENCA). 
 
CASTILLA-LA MANCHA: PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. Volumen 1º. 2008. 
 

Joan de CUENCA.  Juan de HUETE en alguna publicación. 
 
Nota: Vecino de Huete de principios del siglo XV, que recoge Antonio Cortijo Ocaña en La evolución 
genérica de la ficción sentimental de los siglos XV Y XVI. 2001, como traductor del portugués al 
castellano de Confysión del amante, del clérigo inglés Juan Goer o Gower. Manuscrito g-II- 19 de la Real 
Biblioteca de El Escorial. Sobre el tema, José Amador de los Ríos en Historia crítica de la literatura 
española. 1865, Marcelino Menéndez y Pelayo en Orígenes de la novela, y Carlos Alvar, José Manuel 
Lucía Megías, en Literatura y transgresión. En homenaje al profesor Manuel Ferrer Chivote. Diálogos 
Hispánicos. Nº 24. Ámsterdam, 2004. Repertorio de traductores del siglo XV: Segunda veintena. Sobre 
varios optenses del mismo apellido, algo posteriores, Manuela Faccon recoge en Nuevos datos sobre la 
tradición manuscrita íbérica de la Confessio Amantis Goweriana, lo siguiente: … NO TUVIERON MENOR 

IMPORTANCIA UNOS LINAJES URBANOS, EN EL NÚMERO DE DIEZ APROXIMADAMENTE, QUE INCLUÍAN TAMBIÉN A LA 

FAMILIA DE LOS CUENCA. SUS MIEMBROS PARTICIPARON EN LA VIDA PÚBLICA DE LA CIUDAD EN REITERADAS 



OCASIONES A LO LARGO DE TODO EL SIGLO XV  Y HASTA LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL XVI.  ALGUNOS DE SUS 

COMPONENTES FORMARON PARTE DEL GOBIERNO CIVIL EN EL GRUPO DE LOS DENOMINADOS ‘VEINTE CABALLEROS’   
O TRABAJARON EN CALIDAD DE SUBALTERNOS PARA LA ORGANIZACIÓN CONCEJIL, CON EL TÍTULO DE BACHILLER O DE 

LICENCIADO, ENTRE OTROS. ES EL CASO DE ALFONSO DÍAZ DE CUENCA QUE FUE NOMBRADO ESCRIBANO EN 1491, 
SUCEDIDO POR SU HIJO PEDRO DE CUENCA, O DE DIEGO DE CUENCA QUE ENTRE 1515 Y 1518 EJERCIÓ DE 

PROCURADOR Y LUEGO DE REGIDOR. UN JUAN DE CUENCA APARECE EN UN DOCUMENTO DE 1496 COMO DEUDOR 

JUNTO CON EGAS DE SANDOVAL . DE PROBABLE ORIGEN CONVERSO, LA FAMILIA CUENCA, QUE HABÍA FIJADO SU 

RESIDENCIA EN EL NÚCLEO URBANO, DETENTABA EL CONTROL SOBRE GRAN PARTE DE LOS NEGOCIOS MERCANTILES  
DE LA TODAVÍA VILLA YA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XV,  ADEMÁS DE CERRADOS VÍNCULOS CON LA NOBLEZA Y DE 

ESTRECHAS RELACIONES CON LA CORTE REAL HUBO MÁS DE UN TRONCO FAMILIAR DE LOS CUENCA EN LA ÉPOCA 

MEDIEVAL , EN LA CIUDAD HOMÓNIMA Y EN HUETE. A ESTE ÚLTIMO TRONCO PERTENECIERON VARIOS ESCRIBANOS, 
COMO FUE EL PEDRO DE CUENCA YA NOMBRADO, HIJO DE ALFONSO DÍAZ DE CUENCA, AL QUE SUSTITUYÓ EN EL 

OFICIO EN 1489. EN LAS ACTAS Y DOCUMENTOS MUNICIPALES Y ECLESIÁSTICOS DE LA LOCALIDAD SE NOMBRAN AL 

MENOS CUATRO JUAN DE CUENCA: JUAN SÁNCHEZ DE CUENCA ‘EL MOZO’,  VEINTE POR EL ESTAMENTO DE LOS 

CABALLEROS, NOMBRADO MAYORDOMO DE LOS ADARVES HACIA 1430, Y YA FALLECIDO EN 1441; JUAN DE CUENCA, 
ESCRIBANO CONVERSO DE LA ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS, HIJO DE DIEGO DE CUENCA Y CASADO CON LA 

TAMBIÉN CONVERSA ELVIRA DE MONTALBO; EL QUE SE MENCIONA EN EL PLEITO DE 1496, JUNTO CON EL NOBLE EGAS 

DE SANDOVAL ; JUAN DE CUENCA, CASADO CON CATALINA ORTIZ, YA DIFUNTO EN 1508; JUAN DE CUENCA, VEINTE 

POR EL ESTAMENTO DE LOS CABALLEROS EN 1517.  
 

Don Pedro de CUENCA y ROLDÁN  
 

Nota: Nacido y bautizado  en Huete en 1760, parroquia de San Nicolás de Medina.. Diplomático. 
De la secretaría de Estado y despacho de Hacienda. Caballero de la Real Orden de Carlos III con 
pruebas de nobleza en 1792. Véase también entrada Juan Joseph SANCHEZ DE ARRIBA.  
 

Manuel DANVILA  
 
* NUEVOS DATOS PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE LAS CORTES DE CASTILLA EN EL REINADO DE 
FELIPE III. CORTES DE VALLADOLID DE 1602. 
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Boletín, tomo 8º. Año 1886. 
 
Nota. A la letra: ALEGÓ EL REINO, QUE CONTRA LO CONVENIDO, EL LUGAR DE PERALESA (sic por Peraleja) 

JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE HUETE, SE HABÍA EXIMIDO DE DICHA JURISDICCIÓN. LA JUNTA DE CORTES INFORMÓ 

EN 19 DE SETIEMBRE DE 1603, QUE EL REINO TENÍA RAZÓN Y ERA JUSTO QUE ASÍ LO MANDASE S. M. PARA QUE SE 

CUMPLIESE COMO LE ESTABA CONCEDIDO. EL REY EN 12 DE ENERO DE 1604 DECRETÓ LO SIGUIENTE: ESTA 

EXEMPCION SE CONCEDIO ANTES DEL CONTRATO CON EL REINO, Y SI ALGUNA DE LAS PARTES PRETENDE AGRAVIO, 
ACUDA Á PEDIR JUSTICIA ANTE LOS OYDORES DE LA CONTADURÍA, Y LO RUBRICÓ. (Expediente núm. 75.). Por otro 
párrafo se conoce que la exención se produjo en 1601. Sobre el tema, véase Archivo General de 
Simancas. Patronato Real, caja 87, documento 16. Años 1601-1602. A la letra: SEÑOR EL REYNO DICE Q POR 

UNA DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LOS DIEZ Y OCHO MILLONES V. MAGD LE CONCEDIO QUE 

NO SE EXIMIERAN DE AQUI ADELANTE NINGUNOS LUGARES DE LAS CABEZAS DE SUS PARTIDOS Y AVIENDOSE EXIMIDO 

DESPUES DEL DHO CONTRATO EL LUGAR DE PERALEJA ALDEA Y JURISDICION DE LA CIUDAD DE HUETE SUPLICO A V. 
MAGD FUESE SERVIDO NO PASASSE ADELANTE LA DHA EXEMPCION Y AUNQUE EN RAÇON DE LO DICHO SE EMBIO 

CONSULTA A SU MAGD MUCHOS MESES A NO SE A RESPONDIDO SUPLICA A V. MAGD SE EMBIE DUPLICADO DELLA Y SE 

HAGA YNSTANCIA PARA QUE SE RESPONDA POR ACUERDO DEL REYNO DON JUº DE HENESTROSA. También Actas de 
las Cortes de Castilla. Volumen 22. Madrid, 1902, y entrada NOTICIA DE LA MERCED…, en apartado 
3º. Sobre el pueblo, es de recordar el dicho recogido en amplia bibliografía, EL SACRISTÁN DE LA PERALEJA 

QUE NI CANTA NI DEJA.  
 

Puerta de DAROCA.  
 
* DELEGACIÓN DE CULTURA DE CASTILLA LA MANCHA.  
 
Nota: Disposición de mayo de 2009 por la que la autorizó excavación 
arqueológica, previo a la restauración de la muralla cercana a la 
puerta, bajo dirección del profesor don Manuel Retuerce Velasco. 
 

* PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO. Mes de enero de 2012.  
 

+ A la letra: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, A INICIATIVA DEL 

AYUNTAMIENTO DE HUETE (CUENCA), SE LLEVÓ A CABO LA INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA EN UN TRAMO DE UNOS 11 M DE LONGITUD DE LA MURALLA URBANA DE LA  CIUDAD DE HUETE , 



UBICADO JUNTO A LA ANTIGUA PUERTA DE DAROCA. DICHA INTERVENCIÓN, CON CARÁCTER DE URGENCIA, ESTABA 

MOTIVADA POR LA NECESIDAD DE DOCUMENTAR ESTE SECTOR DE LA MURALLA ANTES DE ACOMETER EN ELLA 

CUALQUIER TIPO DE RESTAURACIÓN O CONSOLIDACIÓN ANTE SU MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. EL ENCARGO DE LA 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA FUE REALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE HUETE. POR DIFICULTADES 

PRESUPUESTARIAS, LA INTERVENCIÓN CONSISTIÓ BÁSICAMENTE EN EL ESTUDIO DE LOS ALZADOS DE MURALLA 

VISIBLES INTRAMUROS, Y EN LA REALIZACIÓN DE UN PEQUEÑO SONDEO A SUS PIES. AÚN ASÍ, EL ESTUDIO REALIZADO 

APORTÓ DATOS RELEVANTES ACERCA DE LAS DEFENSAS URBANAS DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DE BUENA PARTE DE 

LA EDAD MEDIA. EN CONCRETO, LA MURALLA URBANA DE HUETE, EN EL SECTOR DE LA PUERTA DE DAROCA, POSEE 

DIFERENTES FASES CONSTRUCTIVAS QUE, OCUPANDO UN MISMO ESPACIO, SE SUSTITUYEN, REAPROVECHAN O 

REFUERZAN ENTRE SÍ, PERO SIEMPRE RESPETANDO LA UBICACIÓN DE LA MENCIONADA PUERTA, CUYA EXISTENCIA ES 

PERMANENTE DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD EN FORMA DE CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN. COMO 

RESUMEN, EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN ESTE SECTOR DE LA MURALLA URBANA DE HUETE SE 

DOCUMENTARON HASTA TRES FASES CONSTRUCTIVAS: 1.- LA MÁS ANTIGUA , FECHADA EN ÉPOCA EMIRAL (SIGLOS IX-
X), FUE LA FORMADA POR UNA TORRE DE TAPIAL DE TIERRA QUE FLANQUEABA LA PUERTA DE DAROCA POR EL SUR, Y 

UN TRAMO DE MURALLA DE TAPIAL DE TIERRA, LEVANTADA SOBRE UN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA ENCOFRADA, QUE 

DESDE DICHA TORRE CONTINUABA EN DIRECCIÓN SUR. 2.- POSTERIORMENTE, LAS ANTERIORES DEFENSAS FUERON 

SUSTITUIDAS, REPARADAS O COMPLEMENTADAS POR UNA NUEVA TORRE SEMICIRCULAR, QUE ENVOLVIÓ LA ANTERIOR, 
Y UN NUEVO LIENZO DE MURALLA QUE SUSTITUYÓ AL ANTIGUO —AHORA, EMPLEANDO UNA MAMPOSTERÍA 

ENCOFRADA—. ESTA SEGUNDA FASE SE CORRESPONDERÍA TAMBIÉN CON EL PERIODO ANDALUSÍ, PERO QUIZÁS YA 

DENTRO DE UNA FASE ALMORÁVIDE (1ª MITAD DEL SIGLO XII).  3.- LA ÚLTIMA ACTUACIÓN SOBRE LAS DEFENSAS EN 

ESTA ZONA DE LA MURALLA SE DATARÍA POCO DESPUÉS DE LA CONQUISTA CASTELLANA DE HUETE, DATÁNDOSE 

PROBABLEMENTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII.  CONSISTIÓ EN EL ADOSAMIENTO POR EL EXTERIOR DE UNA 

POTENTE MURALLA DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA Y DE UNA GRAN TORRE CUADRANGULAR DE MAMPOSTERÍA 

ENCINTADA QUE DOBLÓ EL GROSOR DE LAS DEFENSAS TORREADAS DEL ANTERIOR DOMINIO ANDALUSÍ. 
 
Nota: Según varios autores, la sinagoga estuvo en sus proximidades. Por otras fuentes se conoce que en 
Villarroya del Campo, de la comarca y comunidad Campo de Daroca, provincia de Zaragoza, se celebra 
fiesta en honor de Santa Quiteria el 25 de mayo, venerada también en localidades cercanas. Supuesto que 
en los alrededores de la puerta pudieron asentarse gentes de Daroca durante el tiempo de la repoblación, 
mediados del siglo XII, o poco después, cabe pensar en devoción que ellos traerían a Huete. Coincide con 
los años del primer obispo de Sigüenza Bernardo de Agén, aquitano gascón que falleció en 1152 y de 
quien se dice fue su introductor en Castilla El culto a la Santa podría tener también origen en tiempos del 
cerco almohade de 1172, llevado a Huete por las milicias de Gascuña, - suroeste de Francia donde se dice 
comenzó la devoción -, que pudieron acudir en auxilio de sus habitantes cristianos. Por más documentado 
es de recordar existió ermita de su nombre propiedad del Cabildo de Curas, que en 1272 donaron a la 
orden de La Merced para que sobre su solar edificaran su monasterio. A partir de entonces es cuando 
debió trasladarse al templo de San Gil, donde permanece. Consta la existencia de un cabildo de su nombre 
por las limosnas que deja Sancha López en su testamento de 1396 ante el escribano de Huete Juan 
Sánchez, Archivo Histórico Provincial de Cuenca, Desamortización. Legajo 185. No aporta luz sobre 
origen, principio ni ubicación.   
 

 

*  NRT ARQUEÓLOGOS, S.L.  
 

+ INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA MURALLA MEDIEVAL DE HUETE (CUENCA): PUERTA DE 
DAROCA.  
 

Nota: Informe técnico con fotografías. Se presenta la puerta por el año 
1897 desde el interior. 
 

* Manuel RETUERCE VELASCO y Luis Alejandro GARCÍA  
 

+ INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA MURALLA MEDIEVAL DE 
HUETE (CUENCA). UN EJERMPLO HISPANO DE MURALLAS ADOSADAS.  
 

FORTIFICAÇÖES E TERRITORIO NA PENÍNSULA IBÉRICA…. Volumen 1º, año 2013. 

 

 



Florencio DE LA FUENTE. 
 
* Véanse también entradas José María FERRER GONZÁLEZ, Antonio HERRERA CASADO y Alfonso  
GONZÁLEZ CALERO en este apartado, y NOTICIA del 07/01/2000 en el 2º.   
 

*AMIGOS DEL MUSEO FLORENCIO DE LA FUENTE  
 
REVISTA. Número 0, año 1993. Con números sucesivos. 
 

* ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO F. DE LA FUENTE 
 
* ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE, ACTAS 
CAPITULARES.  
 
*  MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA 
FUENTE: EDIFICIO DE LA MERCED. 1997.   
 
* Víctor MÁRQUEZ REVIRIEGO  
 
+ ÉPOCA. 5 de abril de 1999. 
Nota: Entrevista a  [ ], natural de Villanueva de Guadamejud, de la antigua Tierra de Huete. De origen 
humilde consiguió importante colección de Arte, expuesta a su costa en el edificio del antiguo convento 
de la orden de La Merced, con entrada en este apartado. Bajo patronato de la fundación que formalizó. 
Amigo de los pìntores Váquez Díaz, Benjamín Palencia y Pedro de Matheu, de quien fue secretario 
personal y heredero de importante legado de sus composiciones Sobre el tema, nombramiento de Amigo 
de Honor de Huete en solemne acto celebrado el 24 de abril de 1994, con motivo de la nueva planta del 
museo, y declaración de un día de luto oficial por su fallecimiento en Cuenca a los ochenta y seis años el 
15 de octubre de 2012,  con funeral en La Merced el 31.  
 
* Manuel FALCÓN 
 
+ FUNDACIÓN FLORENCIO DE LA FUENTE. 
 
CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL. Número 1. Julio, 88. Con entrada en este apartado. 
 
* Gabino RAMÍREZ QUINTANAR 
 
+ FUNDACIÓN FLORENCIO DE LA FUENTE. 
 
CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL. Número 2.  Septiembre 89. Idem. 
 

* Carlos de la RICA. Antonio LÓPEZ VILLAR 
 
+ MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA FUENTE. Cuenca, 1997. 
 
Nota: A costa de su fundador el coleccionista don Florencio de la Fuente, medalla de honor de la 
Ciudad. Ubicado en uno de los claustros del antiguo monasterio optense de La Merced, levantados bajo la 
dirección de Cosme de Peñalacía, y en la que fue sala capitular, atribuida a José Martín de Aldehuela. 
Reúne extraordinaria colección de pintura y escultura contemporánea, con presencia de Bores, Borges, 
Dalí, Chanivet, Guayasamín, Matheu, Miró, Navarro, Ochoa, Palencia, Picasso, Tapies, Torner, Vaquero, 
Villa-Toro, Yamaoka,… El tres de marzo de 2012, recibió la donación que de sus dibujos, bocetos y 
trabajos hizo en favor de la Ciudad el artista Henri Dechanet.   
 
 
* Julia SAEZ ANGULO 
 
+ MUSEO FLORENCIO DE LA FUENTE. 
 
FORMAS PLÁSTICAS. REVISTA DE ARTE. Número 43. Año VI. Junio, 1991. 
 

Máximo DIAGO HERNANDO  
 
* EL ARRENDAMIENTO DE PASTOS EN LAS COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA A FINES DE LA EDAD 
MEDIA: UNA APROXIMACIÓN. 
 
AGRICULTURA Y SOCIEDAD. Número 67. ABRIL-JUNIO 1993. 
 
Nota: Recoge documentación del Archivo General de Simancas en las páginas 196 y 197, Registro del 
Sello, años 1507 a 1509, con protesta de la Tierra de Huete sobre que habiendo contribuido en cuatro 
quintas partes a la compra de dos dehesas del Concejo, que rentaban doscientos mil maravedíes cada año, 
gastaba la Ciudad en lo que estimaba oportuno y les exigía cantidades por arrendamiento. Dándose casos 



que algunos pueblos mantienen los ganados en sus casas por haber vendido las hierbas de sus dehesas, por 
necesidades que tienen, para pagar los pechos y LAS CARIDADES QUE TIENEN DEVOCIÓN E COSTUMBRE, 
Se hace referencia a que el beneficio de esas dehesas, VILLAVIEJA Y LOVINIELLA , (sic por Villasviejas y 
Lobinillas en la actualidad), se destinaban al pago del salario del corregidor y SOLDADAS FORERAS de los 
regidores. Sobre el tema, véase en el mismo archivo el registro del VII-1495, folio 365. También Pascual 
MADOZ, con entrada  en este apartado. Archivo Municipal de Cifuentes: Sobrecarta de Alfonso XI 
fechada en Burgos el 22 de octubre de 1315, confirmando la de Sancho IV de 1285, por la que ordenaba a 
los concejos de Atienza, Huete, Cuenca, Medinaceli y Brihuega, no impidieran a los ganados de Cifuentes 
pastar en sus términos, según tenían por uso. Fundación Carlos Ballesta López. Granada: Ejecutoria en 
favor de Huete del pleito con Alcocer, Salmerón y Valdeolivas por aprovechamiento de términos. Año 
1488. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, ejecutorias.  
 
* EL CARDENAL DE SAN JORGE Y LOS HOMBRES DE NEGOCIOS EN CUENCA DURANTE EL REINADO DE 
LOS REYES CATÓLICOS.  
 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Serie III. Historia Medieval. Tomo 10, año 1997. 
 
Nota: Noticias sobre abastecimiento de la panadería de Huete, a cargo de arrendadores genoveses, y 
carencia de grano. Recoge a la letra la confirmación otorgada por Felipe I en Valladolid el veintiocho de 
julio de 1506 del concierto que el Concejo formalizó el tres de julio anterior con factores genoveses del 
cardenal obispo de Cuenca, para el aprovisionamiento de cereal. De interés por ser año del que no se 
conservan actas de sesiones en el Archivo Municipal. Componían entonces el ayuntamiento según la 
citada escritura: Luis Pérez de Palençia, teniente de corregidor por el titular de sus Altezas el señor 
mosen Fernando de Rebolledo; Rodrigo del Castillo, Fernando de Calahorra, Andrés González, 
Bernaldino de la Torre y Alonso del Castillo, regidores por el estado de caballeros y escuderos; el 
bachiller Juan Falcón, Alonso de Parada, Diego del Castillo, Alonso Méndez, (que era de Parada), 
Fernando Ortiz, Francisco Ferrandez, Álvaro de la Torre el viejo, veintes por el gremio de caballeros 
y escuderos; Martín de Villarreal , el bachiller Diego de Villena, Álvaro del Castillo el mozo, Gabriel 
de Conçentaina, Miguel de la Penna Cabda, Pedro del Valdelmoro, Gerónimo de la Penna, Antonio 
(¿Alonso o Álvaro?, por mala interpretación de la abreviatura Aº, pues no se conoció el nombre de 
Antonio en esa familia) del Castillo, Alonso de Soria, veintes por el estado de hombres buenos del 
común; Pedro de Santa Cruz, procurador de los señores caballeros y escuderos; Pedro de Lorençio 
Martínez, procurador del común de la Ciudad; y Nicolás Martínez, procurador del común de la tierra. En 
otros documentos ajenos al tema, Pérez de Palencia, optense y del estado de hijosdalgo, aparece con 
grados de bachiller y de licenciado. Ocupó importantes empleos y comisiones de Justicia, como la 
tenencia en Guipúzcoa y Cuenca, y juez de términos en Murcia. Sus casas de familia se ubicaron cerca de 
la desaparecida ermita de San Antón. Sobre la que se escribe en el volumen quinto de Colección para la 
historia el Arte en España, que por el año 1570, quizá alguno antes, compró el clérigo Esteban Ortiz  
para incorporarlas a las del colegio de jesuitas que fundara entonces bajo advocación de Nuestra Señora 
de la Anunciación. Tuvieron capilla y enterramiento desde al menos principios del siglo XVI en la iglesia 
antigua del monasterio de Santo Domingo. Bartolomé Alcazar recoge en su Vida, virtudes, y milagros de 
San Julian, segundo obispo de Cuenca,…, Madrid, 1692, que un vecino de Huete llamado Pedro de 
Palencia fue padre de Lorenzo, mudo, paralítico de un brazo y con una pierna hinchada, y de Diego, 
tullido de ambos brazos. A quienes llevó a Cuenca y curaron cuando vieron cuerpo del Santo. No cita 
fechas en que pudieron vivir, quizá en las que coinciden con la exposición al público de sus restos 
incorruptos, repetidas a lo largo del siglo XVI y que recoge. Sobre abastecimiento de la carnicería, véase 
Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Sebastián Torres. Año 1600. Folio 125. 
Imposición de censo al quitar por el Concejo y sus apoderados Juan Gutiérrez Altamirano  y el doctor 
Juan López Ortiz, regidores, y Juan López de Madrid, depositario general de la Ciudad y de sus 
carnicerías, situadas en el mercado, con casas y matadero junto a la puerta de Santa Justa, arrimadas al 
muro. Relación de los bienes de Propios de la Ciudad sobre los que se impone, y otorgantes: El alcalde 
mayor licenciado Juan Suárez, Juan Gutiérrez Altamirano , regidor del estado de Caballeros, el doctor 
Juan López Ortiz, Cristóbal Domínguez, Cristóbal del Cubo, regidores del estado del Común, Juan 
Segura, procurador del común de la Ciudad, y Agustín de Zamora, procurador sustituto de la tierra de 
esta Ciudad. Folio 129. Real Cédula firmada por Felipe III para que se pueda tomar censo de dos mil 
ducados y abastecer la carnicería. Valladolid, catorce de agosto de 1600.  
 



* EL PAPEL DE LOS CORREGIDORES EN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS EN LAS CIUDADES CASTELLANAS 
A COMIENZOS DEL SIGLO XVI. 
 
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. Número 27. Año 2004. 
 
Nota: Sobre el tema, Agustín Bermudez Aznar en El corregidor en Castilla durante la Baja Eda Media. 
Cita: YO, GÓMEZ CARRILLO, ALCALDE MAYOR DEL REY DE LOS HJOSDALGOS DE LOS REGNOS DE CASTILLA , GUARDA 

E ALCALDE MAYOR E CORREGIDOR DE HUETE E DE SU TIERRA POR MI SEÑORA LA REINA... , Citando 
A.M.M.: Cartas reales. 1453 hasta 1478. Fol. 169. Del texto y años que se dice son los fondos, podría 
resultar se refiere a Gómez Carrillo de Albornoz el feo, señor de Albornoz, Ocentejo, Torralba, de otros 
muchos lugares en Cuenca y en La Alcarria, y de Paredes en la tierra de Huete, y que fuera su Guarda 
Mayor por nombramiento de la reina Isabel la Católica en los años 1477 en que litigaban por el oficio 
Lope Vázquez de Acuña, duque de Huete que había sido por Enrique IV, y Alejo de Sandoval, señor de 
La Ventosa, con quien se enfrentó Acuña atacando en cabalgadas su fortaleza siendo alcaide por Melendo 
Suárez Carreño, hidalgo de Huete, que se mantuvo en el cargo con su hijo Gutierre de Sandoval. Sin 
embargo no pareces, pues si se tiene por cierto que Carrillo falleció en 1457, fecha de su testamento, quizá 
fuera su homónimo abuelo paterno Gómez Carrillo, alcalde mayor de los hijosdalgo con seguridad, vecino 
de Huete y su guarda mayor al parecer, con poderes del año 1398 para que se deslindare Buendía y ciertos 
lugares de la tierra que había concedido el Rey a Lope Vázquez de Acuña cuando era su señora la reina 
Catalina, según acta municipal de 1515 obrante en el archivo municipal de la Ciudad. De los vecinos que 
con Pedro Carrillo y otros recibieron en el monasterio de La Merced su juramento de respetar los 
privilegios de la villa, y cortesano que algunos años más tarde fue ayo y apoderado de su hijo el que sería 
Juan II. Sobre el tema, Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, M- 40, fols. 19 a 23,  
testamento de Gómez Carrillo de Albornoz en Torralba el 11 de agosto de 1457. Alcalde mayor del Rey, 
oficial de su cuchillo, de su Consejo, señor de Torralba y Beteta. Hijo de Álvaro Carrillo y doña Teresa de 
la Vega. Enterrado en la capilla de Albornoz de la catedral de Cuenca a disposición de su mujer doña 
Teresa de Toledo. Sea para su hijo Juan de Albornoz el mayorazgo que heredó de su tía doña María de 
Albornoz sobre Torralba, Beteta, Albornoz y casa de Ribagorda. Para su hijo segundo Pedro Carrillo 
heredades para que pueda asentar casa en HUETE, a Juan le de la villa de Paredes y las casas de HUETE . 
 
* LA ALTA NOBLEZA EN LA VIDA POLÍTICA DE LAS CIUDADES CASTELLANAS EN LAS DÉCADAS 
PRECOMUNERAS: EL EJEMPLO DE CUENCA (1506-1507). Edición digital. 
 
Nota: Ambos con numerosas citas sobre Huete, su estado Noble y el oficio de Guarda Mayor. Del mismo, 
La incidencia de los conflictos banderizos en la vida política de las ciudades castellanas a fines de la 
Edad Media: el caso de Cuenca. Hispania. Revista Española de Historia, 2009, vol. LXIX, núm. 233, 
septiembre-diciembre. En nota 23, sobre plantearse suprimir el oficio de guarda mayor como ocurrió en 
Huete: NOTICIA SOBRE LA APROBACIÓN POR EL CONCEJO DE HUETE DE UNA ORDENANZA PARA QUE SE SIGUIESE 

PLEITO EN NOMBRE DE LA CIUDAD PARA QUE NO HUBIESE «GUARDA», AL CONSIDERARSE QUE ERA EXCESIVO EL PODER 

QUE ÉSTE ACUMULABA, POR SER OFICIO PERPETUO Y LOS DEMÁS OFICIOS DEL CONCEJO SE RENOVABAN TODOS LOS 

AÑOS, EN AGS, RGS, XII-1518. PROVISIÓN AL CORREGIDOR DE HUETE, A PETICIÓN DE HERNANDO DE RIBERA, 
VECINO DE HUETE. 
 

DIARIO NOTICIOSO UNIVERSAL.  Enero, martes á 12 de 1762. 
 
Nota. A la letra: RESTITUCION. 1. LAS PERSONAS QUE TUVIEREN DERECHO Á TRES EXECUTORIAS ORIGINALES DE 

HIDALGUIA , GANADAS EN JUICIO CONTRADICTORIO, LA PRIMERA POR GONZALO DE SALAZAR, ALCALDE (sic por 
alcaide) DEL CASTILLO DE HUETE, CONTRA EL PROCURADOR SYNDICO DE LA TIERRA DE TOLEDO, Y EL FISCAL DE LA 

CHANCILLERIA DE GRANADA, EN EL AÑO 1505. LA SEGUNDA POR EL DOCTOR LOPE RUIZ DE CASTEJON, VECINO DE LA 

VILLA DE COVARRUBIAS, CONTRA EL PROCURADOR DE LA TIERRA, Y EL FISCAL DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID , 
AÑO 1554. LA TERCERA, POR BERNARDO DE OCHOA Y SALCEDO, VECINO DE LA VILLA DE BELINCHON, CONTRA EL 

PROCURADOR DE LA TIERRA, Y EL FISCAL DE LA CHANCILLERÍA DE GRANADA, AÑO DE 1562 ACUDA PARA SU RECOBRO 

Á LA LIBRERÍA DE JUAN DE ESPARZA, QUE ESTÁ FRENTE DE LA FUENTE DE LA PUERTA DEL SOL, EN DONDE DARÁN 

RAZON DEL SUGETO EN QUIEN PÁRAN, Y LAS ENTREGARÁN CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN.   
 

Alonso DÍAZ DE MONTALVO   
 
Nota: Jurisconsulto y del Consejo Real, nacido en Arévalo a principios del siglo XV y afincado en Huete 
desde su juventud, donde falleció en 1499. Según su testamento fue parroquiano de San Nicolás, con 
casas frente a la puerta de Almazán,  con casas en el arrabal, principio de la morería, que quizá sean las de 
recreo con huerta y donde según otras fuentes tenía imprenta, cerca del convento de San Francisco. Con 



enterramiento en su iglesia, capilla del lado de la epístola. Su cuarto nieto don Martín de Montalvo, 
regidor de Madrid, casó con doña Ana Calderón de la Barca, tía carnal de don Pedro, famoso dramaturgo 
y caballero de la orden de Santiago. De su biografía y bibliografía, ascendencia y descendencia, con 
fotografía de su túmulo, se ocupó con amplitud Fermín CABALLERO, con entrada en este apartado. Su 
trabajo principal, ORDENANZAS REALES DE CASTILLA, también conocido como ORDENAMIENTO 

DE MONTALVO, se imprimió en Huete el año 1484 por Álvaro de Castro, a quien fray Francisco Méndez 
en Typographia española…, tomo primero, Madrid, 1796, y otros autores, hace erroneamente mero 
AMANUENSE del original que se dio a la imprenta, en atención a que allí se manifiesta: E ACABOSE DE 

ESCREVIR EN LA CIBDAD DE HUEPTE A ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DIA DE SÂ MARTIN AÑO DEL NASCIMIENTO 

DEL NRO SALVADOR JHÛ XPO DE MILL É CUATROCIENTOS E OCHENTA E QUATRO AÑOS. CASTRO. Antonio Gallego en 
Historia del grabado en España, Madrid, 1987, alaba sus siete grandes iniciales con ESCENAS QUE ENLAZAN 

CON EL SENTIDO DEL TEXTO, Y ENTRE LAS QUE ENCONTRAMOS UN RETRATO DE LOS REYES CATÓLICOS, PRIMER 

RETRATO DE LOS MONARCAS EN UN LIBRO. Tesoros de la Real Academia de la Historia. Patrimonio Nacional, 
Madrid, 2001. Exposición en el Palacio Nacional. Describe la lápida sepulcral, citando Caballero, F., 
1873. Franco Mota, A, 1993: A la letra, LABRADA EN MÁRMOL REPRESENTA UNA FIGURA YACENTE VESTIDA CON 

TOGA SOBRE HÁBITO DE SAN FRANCISCO Y TOCADO CON BIRRETE DE CONSEJERO, DE ROSTRO IMBERBE Y LIGERA 

MELENA LA CABEZA REPOSA SOBRE DOS ALMOHADAS. SOBRE EL PECHO, SUJETADO POR LA MANO IZQUIERDA, 
DESCANSA UN LIBRO TACHONADO DE CINCO CLAVOS, ACASO LAS ORDENANZAS REALES DE CASTILLA. OBRA DE CIERTO 

MÉRITO, SE DESCONOCE QUIEN LA EJECUTÓ. HACIA FINALES DEL SIGLO XVII  SE DESMONTÓ SU SEPULTURA, Y LA 

LÁPIDA FUE TRASLADADA A LA ENFERMERÍA DEL CITADO CONVENTO. PERDIDA LA MEMORIA DE A QUIEN PERTENECIÓ, 
SE TRASLADO DE NUEVO, EN 1841, A LA IGLESIA DE LA MERCED, LUEGO PARROQUIA DE SAN ESTEBAN DE HUETE. EN 

ESTA ÚLTIMA LA ADQUIRIÓ FERMÍN CABALLERO MEDIANTE UNA LIMOSNA Y LA DONÓ A LA REAL ACADEMIA DE LA 

HISTORIA, EN 1872. En la Real Academia de la Historia; Carta en la que notifica la adquisición de la lápida 
sepulcral de Alonso Díaz de Montalvo. Barajas de Melo, 19 de septiembre de 1872. Agradecimiento de la 
R.A.H. y correspondencia sobre envío. Manuscrito.  
 
*  COMPENDIUM MANUALE. (REPERTORIUM). Sevilla, 1471. 
 
* ORDENANZAS REALES DE CASTILLA.  Huete, 1484. Facsimil de mil seiscientos ejemplares en 
Valladolid, 1986. Con cuaderno introductorio. 
 
Nota: Sobre el tema, véase Los códigos españoles concordados y anotados. Tomo sexto. Madrid, 1849. 
Ordenanzas Reales de Castilla Recopiladas y compuestas por el doctor Alphonso Díaz de Montalvo. 
Introducción.; Salvador del Viso en Lecciones elementales de Historia y de Derecho Civil, Mercantil y 
Penal de España… Parte primera. Valencia, 1852. Y María José María e Izquierdo en Las fuentes del 
Ordenamiento de Montalvo. Madrid, 2005. Mantiene, siguiendo a otros autores, que la primera edición de 
Ordenanzas Reales debió imprimirse a principios de 1485, pocos meses antes que la tercera, también en 
Huete, y no en 1484. Con amplia bibliografía. 
 
* COMPILATIO LEGUM EL ORDINATIONUM REGNI CASTELLE. Salamanca, 1485. 
 
* FUERO REAL DE ESPAÑA. Toulouse, finales del siglo XV. Salamanca, 1500, 
 
Nota: Es de interés Rica Amrán en Minoríaserm la España medieval y moderna.(ss.XV-XVII). Artículo El 
Fuero real de Alonso Díaz de Montalvo, y la problemática conversa  a finales del siglo XV. Publications 
of  e Humanista. Universidad de California, Santa Bárbara, 2016. Con noticias biográficas y bibliográficas     
 
* LAS PARTIDAS. Sevilla, 1491. 
 
* GLOSAS. Venecia, 1501. Sobre la anterior. 
 
+ MATILDE CONDE SALAZAR y otos.   
 
* DÍAZ DE MONTALVO. LA CAUSA CONVERSA. Madrid, 2008. 
 
Nota: Estudio y traducción sobre su manuscrito a raíz de la revuelta toledana de 1449 contra los judíos 
conversos. Publicado en latín como glosas al Fuero Real. Recoge trabajos jurídicos y bibliografía. 
 

Jorge DÍAZ IBÁÑEZ  
 
Nota: Todos los títulos con referencias a Huete.  
 
* EL CLERO Y LA VIDA RELIGIOSA EN HUETE DURANTE LA EDAD MEDIA. Cuenca, 1996. 
 
* LA IGLESIA EN CUENCA EN LA EDAD MEDIA. (SIGLOS XII - XV). Tesis doctoral. Mdrid, 1996.  
 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Año 1996. Edición digital. 
 
*EL PODER EPISCOPAL EN LA DIÓCESIS DE CUENCA DURANTE LA EDAD MEDIA 
 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, SERIE III, H." MEDIEVAL, T. 9, 1996, PÁGS. 41-88 
 
* FRAY ALONSO DE BURGOS Y EL SÍNODO CONQUENSE DE 1484. 
 
HISPANIA SACRA. Varios números del año 1995.   
 
Nota: Publicado en Pareja el 17 de octubre y el 23 del mismo en Huete, iglesia de San Nicolás de Medina, 
junto a la puerta de su nombre, ante los testigos que se dicen. Impreso por Álvaro de Castro en 1485 o 
1486 sin lugar en pie, pero que hay que suponer razonablemente fuera en su despacho de Huete, aunque al 
ser de los ambulantes podría haberse desplazado para la ocasión. Con noticia en entradas Fermín 
CABALLERO, La Imprenta en Cuenca…, Alonso DÍAZ DE MONTALVO, y Luisa ABAD GONZÁLEZ 
 
* MONASTERIOS FRANCISCANOS DE LA DIÓCESIS DE CUENCA DURANTE LA EDAD MEDIA. 
 
ARCHIVO IBERO -AMERICANO. Año 58, número 230. Año. 1998. 
 
Nota. Con noticias del convento que hubo en Huete. 
 
* IGLESIA, SOCIEDAD Y PODER EN CASTILLA. EL OBISPADO DE CUENCA EN LA EDAD MEDIA. SIGLOS 
XII-XV. Cuenca, 2003. Tesis doctoral. 
 
* IGLESIA, NOBLEZA Y OLIGARQUÍAS URBANAS.  
 
* LA MONARQUÍA COMO CONFLICTO EN LA CORONA CASTELLANO -LEONESA (C.1230-1540). 
Bajo dirección de José Manuel Nieto Soria, 2006. 
 
Nota: Recoge el compromiso de Alfonso Martinez, vecino de Huete, con el obispo de Cuenca en 1326 
sobre edificar iglesia a su costa en La Torre, lugar entre Valdejudíos, Fuente el Pez, Montalvo y 
Villasviejas. Con dotación para el culto y clérigo que la asistiese, y entrega de heredad en Bonilla a la 
Mitra. Quedaría él y sus herederos con el patronato, y recibiría los diezmos prediales y personales de La 
Torre y el Castelar. Sobre el tema, Fco. Antonio CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO….., en CATÁLOGO 
DE LA SECCIÓN INSTITUCIONAL…, con entrada en este apartado. Carta de erección de la iglesia de La 
Torre a  expensas de Alfonso Martínez, hijo de Miguel Martínez, otorgada en Huete el ocho de junio de 
1395. Es de advertir que Alfonso Martínez es la misma persona que aparece en esta bibliografía como 
Alfón Martínez, o Martínez de Huete, en apartado 4º. Primer señor de Villarejo de la Peñuela. 
 

Luis Vicente DÍAZ MARTÍN  
 
* ITINERARIO DE PEDRO I DE CASTILLA. ESTUDIO Y REGESTA. 1975. 
 
Nota: Cita carta de privilegio de [ ] otorgada en Valladolid en 1351 confirmando otra de Alfonso X 
(Segovia, 29 de julio de 1278), por la que se concede a la villa de Alcocer comunidad de pastos con la de 
Huete. Confirmada por Fernando IV (Medina del Campo, 8 de junio de 1305) y  Alfonso XI (Madrid, 20 
de abril de 1329). 
 

DICHOS, REFRANES Y CITAS 
 
* Gabriel María VERGARA MARTÍN 
 
+ APODOS QUE APLICAN Á LOS HABITANTES DE ALGUNAS LOCALIDADES ESPAÑOLAS. 
Madrid, 1919.  
 
Nota: Respecto de Huete, recoge: JUDÍOS por sus antiguos habitantes, y LOS DE LA YEMA DEL HUEVO por 
encontrarse entre la Alcarria, la Mancha y la Sierra. 
 
* Luis MARTÍNEZ KLEISER 
 
+ REFRANERO GENERAL, IDEOLÓGICO ESPAÑOL. Madrid, 1953 y 1976. 
 
Nota: Además de otros sobre Huete más conocidos, que recogen Juan Julio AMOR y Fermín 
CABALLERO, en sus publicaciones, con entradas en este apartado, A HUETE, QUE CRIANZA METE, y SAN 

BLAS DE HUETE, POR SANAR UNO MATÓ SIETE, sobre cuya fiesta se ha dicho en entrada Carlos CARRETE 
PARRONDO, UN MATRIMONIO CASTELLANO…, en el mismo. Sobre el tema, véase entrada SILVA 
HERRANZ, en este apartado.  Gabriel María Vergara y Martín en Diccionario geográfico popular de 
Cantares: Refranes, adagios, proverbios, locuciones, frases proverbiales y modismos españoles. Madrid, 



1923; José Esteban en ! Judas!--! hi... De puta!: Insultos y animadversión entre españoles. 2003, con 
variante del primero, A HUETE POR CRIANZA, recordando quizá que los de Cuenca suelen tener por 
groseros y libres a los mozos de Huete según dice, aunque bien podría entenderse a la letra; Pedro de 
Orellana en Cancionero de Ana Yánez,  primera mitad del siglo XVI, DE CUENCA SALIÓ LA FLOR, QUE DE 

HUETE NON; Francisco Rojas Zorrilla en la comedia Entre bobos anda el juego, Madrid, 1638, MOZUELAS 

DE LA CORTE / TODO ES CAMINAR / UNAS VAN A HUETE, / Y OTRAS A ALCALÁ ; y María Teresa Julio por su edición 
de Academia burlesca que se hizo en Buen Retiro a la majestad de Filipo cuarto el Grande. Año 1637. 
Madrid,  2007. Donde se refieren a la Ciudad. Por otras fuentes, la letrilla que se cantaba en pueblos de la 
comarca durante las fiestas de bodas: QUE QUIERES QUE TE TRAIGA QUE VOY A HUETE / QUE QUIERES QUE TE 

TRAIGA QUE VOY A HUETE / UNOS ZAPATOS BLANCOS DE RECHUPETE, /  VIVAN LOS NOVIOS.  Y un poema anónimo 
tratando del aguilucho real y de un monaguillo que SE VOLVIÓ MARICA PILLO por las caricias de un cura. … 
PADRE, ¿QUÉ QUIERE QUE LE TRAIGA / QUE VOY A HUETE? / ME TRAES UN GURRIATO DE RECHUPETE... .  
 
* Francisco RODRÍGUEZ MARÍN  
 
+ 12.000 REFRANES MÁS NO CONTENIDOS EN LA COLECCIÓN DEL MAESTRO GONZALO DE CORREAS 
NI EN < MÁS DE 21.000 REFRANES CASTELLANOS>. Madrid, 1930.  
 
Nota: HECHA ES CUENCA PARA CIEGOS, Y HUETE PARA DESCALABRADOS.  
 
* José Antonio SILVA HERRANZ 
 
+ NOTAS SOBRE ALGUNOS REFRANES GEOGRÁFICOS REFERIDOS A CUENCA.  
 
ACADÉMICA. Real Academia Conquense de Artes y Letras.5. Enero-Diciembre de 2010. Cuenca, 2011.  
 
Nota: Incluye numerosos referidos a Huete, con amplia bibliografía. Entre los menos difundidos: HECHA 

ES CUENCA PARA CIEGOS Y HUETE PARA DESCALABRADOS. Y también, citando a Gonzalo Correas en 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana…, 
Salamanca, 1627, en edición de Victor Infantes, Madrid, 1992: ES DE TIERRA DE GÜETE, para referirse a 
persona holgazana, y DIOS TE GUARDE, HOMBRE. SI NO ERES DE GUETE, y VÁLETE, DIOS, HOMBRE, SI NO ERES DE 

GÜETE, que decían los conquenses cuando en la plaza el toro va tras alguno.   
 
* Don Juan VÉLEZ DE LEÓN 
 
Nota: Autor madrileño, secretario de los Reales Consejos y con destinos en varias embajadas, beneficiado 
de Barajas de Melo, donde tenía casa abierta. De entre sus composiciones, una de 1724: ENTRE OTRAS 

VARIAS URRACAS / UN  PÁJARO ME SERVÍA / QUE POR LISONJA LE LLAMAN /LOS MÁS DISCRETOS MARICA. / SE CRIÓ 

ESTA MALA HEMBRA, / ALLÁ ENTE HUETE Y BELLISCA, Y A LA VEGA DE BARAJAS, / BAJABA A HACER LA VENDIMIA. … 
Se conoce relación con interesantes noticias sobre Barajas de Melo, escrito en 1723.    
 

Carmen María DIMAS  
 
* HUETE EN ËPOCA TARDORROMANA  Y VISIGODA 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 

Santiago David DOMÍNGUEZ-SOLERA 
 
* UNOS APUNTES SOBRE EL PALEOLÍTICO INFERIOR Y MEDIO DE LA ALCARRIA CONQUENSE. 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 

Francisco Javier DOMÉNECH MARTÍNEZ   
 
Nota: Natural de Tarancón y actual alcalde de Huete. Ocupó plaza de oncejal en su ayuntamiento y de 
diputado provincial. Primer premio en el décimo segundo certamen literario Luis Ríus, año 2011, 
convocado por el ayuntamiento de Tarancón, por el poema Mente en blanco y cuerpo en alma. Conquense 
del año 2016 por los Amigos de las casas colgadas de Cuenca en Alicante.   
 
 
* PLAN DE REHABILITACIÓN. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN.   
 
PATRIMONIO. Historia y humanidades. Revista del Instituto de Estudios Conquenses. Número IV (2018) 
 
* UN FUTURO PROMETEDOR PARA HUETE. 
 
PATRIMONIO. Historia y humanidades. Revista del Instituto de Estudios Conquenses. Número IV (2018) 
 
 



* Composiciones poéticas 
 
+ LA TORRE DEL RELOJ.  
 
+ HUETE. 
 
Ambas en MALENA. 3ª época- nº 3. Junio 2006. 2º trimestre. La primera también en PROGRAMA DE FIESTAS 
EN HONOR A LA VIRGEN DE LA MERCED. Huete, año 2010. 
 
+ EL ESCUDO DE HUETE. EL LEÓN LE HABLA A LA MEDIA LUNA.  
 
FIESTAS DE LA MERCED. Programa del año 2008. 
 
+ MONASTERIO DE LA MERCED.  
 
+ ESPADAÑAS DE HUETE. 
 
FIESTAS DE LA MERCED. Programa del año 2009, y revista MALENA, Tarancón, año 2013. 
 
Nota: La espadaña de la iglesia de Santo Domingo le habla a  la de la iglesia de San Nicolás el Real.   
 
+ HUETE RESPLANDECE. 
 
Nota: Letra de una composición musical. Sobre el tema véase Francisco GARCÍA COLLADO, con 
entrada en este apartado. Con edición en video realizado por Francisco Javier DOMÉNECH MARTÍNEZ, 
con entrada en este apartado, e interpretado por Rondalla de Huete, en página web del Ayuntamiento.  
 
+ ATIENZA CONSAGRA AL BARRIO.  
 
FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA. Programa del año 2013. 
 
+ HUETE, NUESTRO PUEBLO.  
 
FIESTAS DE LA MERCED. Programa del año 2014. 
 
+ INSPIRA EL ARTE.  
 
FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA. Programa del año 2015. Firmado FJDM 
 
+ EL ÁGUILA MISTERIOSA. 
 
FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA. PROGRAMA DEL AÑO 2017. FIRMADO  FJDM 
 
+ EL BORBOTÓN 
 
FIESTAS DE LA MERCED. Programa del año 2017. 
 
+ LA LIMONÁ. 
 
FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA. PROGRAMA DEL AÑO 2018. FIRMADO  FJDM 
 

D. Luis DURÁN Y DE BASTÉRO 
 
* EL PINTOR CHRISTIANO, Y ERUDITO, Ó TRATADO DE LOS ERRORES QUE SUELEN COMETERSE 
FREQÜENTEMENTE EN PINTAR, Y ESCULPIR LAS IMÁGENES SAGRADAS. Tomo primero. 
MDCCLXXXII. 
 
Nota: Traducción del escrito en latín por Fr. Juan Interian de Ayala. Dice haber visto en Huete una pintura 
de Cristo de buen pincel y nada vulgar. Que representa el cuerpo muerto, tendido sobre una piedra. 
 

D. V. A. y T.  
  
* NOVENA A LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR SANTA QUITERIA PATRONA DEL BARRIO DE SAN GIL DE LA 
CIUDAD DE HUETE. Cuenca, 1881 y 1953. 
 
Nota: Presbítero optense. Por otras fuentes, se conoce fue su autor el arcipreste de Huete don Vitoriano 
Almonacid y Toledo, con entrada en este apartado. 
 

Ana ECHEVARRÍA  
 
 * CATALINA DE LANCASTER. 2002. 
 
Nota: Señora propietaria de Huete. Nacida en Hertford, Inglaterra, en 1373, fue hija de Juan de Gante, 
duque de Lancaster, - tercer hijo de Enrique II de Inglaterra -, y de la infanta doña Constanza, señora 
también de Huete por merced de su primo Juan I de Castilla en 1388, fallecida en 1394. Para algunos 
reina de Castilla hasta las paces por primogénita de Pedro I y de doña María de Padilla. Casó en 1388 con 



quien sería Enrique III de Castilla, primeros príncipes de Asturias desde ese año, y murió en Valladolid en 
1418. Cita documento de 1399, en el que titulándose señora de Huete y a instancia del Rey anula 
ordenanza que había otorgado sobre que no se sacara pan, entiéndase trigo, de la tierra de Huete. Sobre el 
tema, Real Academia de la Historia, Documentos de Enrique III, con algunos de doña Catalina como 
señora de Huete. Juan de Cisneros en su manuscrito Grandezas y antigüedades de Carrión de los Condes, 
año 1629. Edición de Juan Manuel Blanco. Recoge la venta de la villa de Carrión por la Reina, señora de 
Huete, tutora de su hijo el Rey, al mismo. Y en su nombre a su curador nombrado para este efecto Gomez 
Carrillo, alcalde mayor de los hijosdalgo y de las mestas, presente, por ausencia de don Fernando, rey de 
Aragón y su tutor. Valladolid, 18 de febrero de 1,415. En la misma, 1399, marzo 17. Zaragoza ACA, Reg. 
2171, f. 97 Carta de Martín I de Aragón a Enrique III de Castilla solicitando el perdón para Álvar 
González y Luis González de Olmos, vecinos de Huete, condenados a muerte y pérdida de sus bienes por 
los oficiales de la reina Catalina, esposa del monarca castellano, por razón de crímenes. Solicitud que se 
hace a petición de ciertos parientes de los condenados, naturales y servidores de Aragón. Real Academia 
de la Historia, Archivo Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Documentación, 10-9-12. Y 1399, mayo 15. 
Carta de Enrique III con su esposa doña Catalina a Huete para que se permita sacar cereales para llevar a 
Cuenca. Archivo Mercedes Gaibrois de…, Fichero, 9/288 Ángel González Palencia, Miscelánea 
conquense, Cuenca, 1929, p. 124.  
 

Pedro ECHEVARRÍA BRAVO  
 
* LA DANZA DE LOS DIABLOS EN EL PUEBLO DE HUETE (CUENCA). 
 
REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES. C. Número XXI. Madrid, 1951. 
 
* CANCIONERO MUSICAL MANCHEGO. Madrid, 1951. 
Nota: Añade a lo anterior, Loas en honor de San Juan Bautista (sic por Evangelista). De origen 
desconocido y distintas épocas, anónimas y con varias letras. Sobre el tema, representación en las fiestas 
de San Juan Evangelista del mes de mayo de 2012 un auto sacramental de mediados del siglo XVIII, 
olvidado allí desde hacía más de setenta años. Con tres personajes, Asmodes, Lucifer y Ángel, y en el que 
los habitantes de Huete son los únicos que se salvan del mal, ¿peste?, y de ir al infierno entre toda la 
humanidad gracias a la devoción que profesan al Santo. Propias del barrio de Atienza, afirma sin 
documentar que la rivalidad entre este y el de San Gil tuvo origen en las disputas que durante la menor de 
edad de Alfonso VIII enfrentaron a Castros, a los que siguieron los de Atienza, y Laras, apoyados por los 
de San Gil. Parece muy poco acertado, y así otros autores que siguen leyendas sin fundamento. 
 

EL ATENEO.  Órgano del Ateneo de Madrid. ¿1899? 
 
Nota: Descripción de la ciudad de Huete y sus monumentos. 
 

EL AVERIGUADOR.   Tomo I. Año de 1871. Madrid.  
           
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Fechada el 15 de febrero y firmada por quien por su apellido podría suponerse optense. Además de 
poder estar relacionado con ordenanzas de la Iglesia sobre abstinencia, en particular según dice la 
contestación con el voto de no comer carne los sábados cuando se instituyó la fiesta de la Santa Cruz en 
1212, batalla de las Navas de Tolosa, suprimido por S.S. Benedicto XIV, que no me parece muy acertada, 
otra respuesta podría ser que se considerase rito judío para recordar el sacrificio de Isaac. Hay que tener 
en cuenta la elevada población conversa de la Ciudad, tanto en el pueblo llano como en la nobleza y clero, 
y que pudo quedar en la memoria de muchas familias para mantener la de su origen. Se cocinaba el 
viernes para consumir el sábado, shabes o shabbat, en que estaba prohibido guisar y realizar cualquier 
trabajo, pero no mantener caliente junto al fuego la comida preparada con anterioridad. 
 



EL CÍRCULO (de Huete). Revista de información y otras cosas. Año ¿1992? 
 
Nota: Noticias sobre Huete. 
 

EL DEFENSOR DE CUENCA. Sábado, 12 de marzo de 1932. 
 
Nota: Anuncio del mitin que celebrará en Huete la Agrupación Ciudadana y Agraria de Cuenca el día 21 a 
la una y media en la plaza de toros. Con relación de oradores, de filiación católica conservadora.  
 

EL DÍA DE CUENCA . Martes, 21 de octubre de 1919. 
 
Nota: Artículo titulado EL MINISTRO DE ABASTECIMIENTOS ES HOMENAJEADO EN HUETE, sobre visita del 
conde de San Luis a la Ciudad el día diecinueve. Con relación de actos, invitaciones, nombres de los 
asistentes, etc. A la letra en Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ, HEMEROTECA en este apartado.  
 

EL DÍA DIGITAL.ES . Cuenca. 
 
* Miércoles, 27 de junio de 2012. 
 
Nota: A la letra: POR DECRETO DE APROBACIÓN DEL PRELADO DIOCESANO, UNA VEZ SUPERADOS LOS TRÁMITES 

CANÓNICOS, SE HA ERIGIDO EN LA CIUDAD DE HUETE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. HASTA 

AHORA FIGURABA COMO TAL, PERO NO CANÓNICAMENTE. AHORA SE SUMA A LAS COFRADÍAS YA EXISTENTES EN EL 

MUNICIPIO CONQUENSE, COMO SON JESÚS NAZARENO, SANTO SEPULCRO, COFRADÍA DE LA SOLEDAD, COFRADÍA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y V IRGEN DE LAS MERCEDES. TAMBIÉN ESTÁ LA DE SAN JUAN EVANGELISTA, QUE 

ESTE AÑO, COMO SABEMOS, ESTÁ CELEBRANDO CON DIVERSOS ACTOS RELIGIOSOS LOS 500 AÑOS DE EXISTENCIA. 
 
* Sábado, 13 de noviembre de 2014.  
 
Nota: Amplia reseña con fotografía de la inauguración el jueves once del remodelado MUSEO DE ARTE 
SACRO, con entrada en este apartado. Con asistencia del señor obispo de la Diócesis, párroco y 
sacerdotes de la Ciudad, autoridades locales, provinciales y autonómicas.     
 

EL IMPARCIAL   
 
* Sábado 30 de abril de 1887. 
 
Nota. A la letra: El diestro Juan Jiménez (El Ecijano) tiene contratadas las novilladas siguientes… DE 

MAYO,… 23, INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE HUETE;… . 
 
 
* Martes 15 de octubre de 1929. 
 
Nota: Constitución de la Unión Agraria local en el día anterior. Asamblea de la Cátedra Circulante del 
Secretariado Nacional Agrario, a la que asistieron agricultores de pueblos limítrofes: El alcalde de Huete 
señor Olarte, don Sebastián Blanco, el presidente de la institución don Rafael de Roda, don Ramiro 
Villarino, (¿por Vallarino?), vicepresidente, y don José Primo de Rivera, que cerró el acto. Sobre el tema: 
Estampa. Revista gráfica y literaria…. Madrid, 29 de octubre de 1929. Fotografía y pie: D. JOSÉ PRIMO DE 

RIVERA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL SECRETARIADO NACIONAL AGRARIO, QUE HAN CELEBRADO UNA 

IMPORTANTE REUNIÓN EN ESTA LOCALIDAD. 
 
* Sábado 18 de enero de 1930. 
 
Nota: BENDICIÓN DE UNA IMAGEN. DONACIÓN DEL MARQUÉS DE ESTELLA. LAS SEÑORITAS DE PRIMO DE RIVERA LA 

CONDUCEN PROCESIONALMENTE. CUENCA 16. PROCEDENTES DE MADRID, LLEGARON DON JOSÉ PRIMO DE RIVERA Y 

SUS SOBRINAS LAS SEÑORITAS CARMEN Y PILAR PRIMO DE RIVERA, HIJAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

M INISTROS, A LAS QUE ACOMPAÑABAN LAS SEÑORITAS DE SÁENZ DE HEREDIA Y DE RUEDA. UNA VEZ HECHA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE HUETE Y DE LA CAPITAL, LA COMITIVA MARCHÓ A LA IGLESIA DE LA 

MERCED, DONDE EL CURA PÁRROCO DON FERNANDO PASTOR, DIRIGIÓ UNA SALUTACIÓN A LOS ILUSTRES VISITANTES. 
DESPUÉS EL OBISPO BENDIJO LA PRECIOSA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, PIADOSO REGALO DE 

DON JOSÉ PRIMO DE RIVERA A LA CAPILLA DE LA CÁRCEL DEL PARTIDO DE HUETE. UNA VEZ BENDECIDA LA IMAGEN, 
LAS HIJAS DEL MARQUÉS DE ESTELLA LA TOMARON SOBRE SUS HOMBROS Y PROCESIONALMENTE LA TRASLADARON AL 

TRONO DEL ALTAR DE LA CAPILLA DE LA PRISIÓN, DONDE SE PRONUNCIARON VARIOS DISCURSOS. TERMINADO ESTE 

CONMOVEDOR ACTO LOS ILUSTRES VIAJEROS Y LAS AUTORIDADES FUERON OBSEQUIADOS CON UN BANQUETE EN LA 

CASA PARTICULAR DEL ALCALDE DE HUETE, DON EUSEBIO OLARTE, QUE FUE MUY FELICITADO. Sobre el tema,  
ABC del 17, con crónica del día anterior con parecido texto. Se añade llegaron el 16 a las once, y que por 
la tarde siguieron a Cuenca. Por otras fuentes, se conoce que el marqués de Estella, segundo titular de la 



dignidad y Grande de España desde 1923, fue don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, presidente del 
Directorio Militar, Consejo de Ministros, apodado El dictador. Su hija doña Carmen Primo de Rivera y 
Saenz de Heredia casó años después con el diplomático don Juan del Peche, marqués de Rianzuela, y 
doña Pilar, primera condesa del Castillo de la Mota, fue la fundadora de la Sección Femenina de Falange. 
Sus primas fueron hijas de hermano de su madre.  Don José Primo de Rivera hermano de don Miguel,  
falleció en 1935, y fue tío don José Antonio Primo de Rivera y Saenz de Heredia, fundador de Falange 
Española. Abogado, alférez de Caballería, diputado a Cortes, tercer marqués de Estella con Grandeza de 
España por sucesión a su padre, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de Alfonso XIII, y 
primer duque de Primo de Rivera en 1948 a título póstumo.  
 

D. José Antonio ELIAS 
 
* ATLAS HISTÓRICO, GEOGRÁFICO y ESTADÍSTICO… Barcelona, 1848.  
 
Nota: Con referencias a Huete 
 

Rubén ELVIRA BOTIJA.  Coordinador 
 
* HUETE LA MIRADA EN EL RECUERDO. Cuenca, 2009. Asociación Cultural Ciudad de Huete. 
 
Nota: Testimonio fotográfico de distintas épocas y autores: Ramón PÉREZ TORNERO, Pioneros 
recuperados. El valor de la fotografía como elemento de expresión artística. José Luis GARCÍA 
MARTÍNEZ, Huete en la mirada. Arte y entorno urbano. Mariano CABALLERO ALMONACID, La 
fotografía en torno a las festividades de San Juan y Santa Quiteria. Jesús Mª MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
Un intento emocional de Regreso a la Ítaca de la Infancia. Alejandro de la CRUZ ORTIZ, La vida en 
sociedad. Forja de un pueblo. Adela María MUNOZ MARQUINA, La vida cotidiana en Huete a través 
de la fotografía. Con versos de Francisco Javier DOMÉNECH MARTÍNEZ, Soporte del recuerdo. 
 

Don Francisco de la ENCINA 
 
* Ramón PAZ 
 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. ÍNDICE DE RELACIONES Y SERVICIOS CONSERVADOS EN 
LA SECCIÓN DE CONSEJOS SUPRIMIDOS. Madrid, 1943. 
 
Nota: Año 1814. Presbítero, doctor en Cánones, colegial del mayor de Santiago el Cebedeo de la 
universidad de Salamanca, abogado de los Reales Consejos, canónigo de Urgel, arcediano de Cerdaña y 
ministro del Santo Oficio de la Inquisición. Por otras fuentes, bautizado en la parroquia optense de San 
Esteban en 1754, hijo de don Francisco de la Encina y Suárez Valdés, cuarto señor de Cuevas de 
Santiago, en Huete, y regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña Mariana de Briones y Grijalva, natural 
de Madrid y originaria de Huete por varonía. Sobre el tema, Francisco A. CHACÓN GÓMEZ-
MONEDERO en INVENTARIO DE LA SECCIÓN OBRAS PÍAS…, con entrada en este apartado. Con 
relación de tierras que se vendieron para pagar las deudas que quedaron tras la muerte de Mariana de 
Briones. Año 1774. 
 

Don José de la ENCINA  
 
Nota: Capitán de navío. Bautizado en Huete en 1757 y hermano del anterior. Ingresó en las Reales 
Compañías de Guardia Marinas en 1772 bajo pruebas de nobleza de sus cuatro primeros apellidos, y entre 
otros destinos en la Real Armada tuvo el de comandante de la fragata Nuestra Señora de Guadalupe. 
Buque de 34 cañones que perseguido por velas inglesas con superior fuego, embarrancó el 16 de marzo de 
1799 por fuerte temporal en Punta del Sardo, costa de Denia, con resultado de 107 muertos y 40 
desaparecidos, salvándose 180 tripulantes. Quedó libre de cargos en el inmediato consejo de guerra y fue  
nombrado de inmediato segundo jefe del Apostadero de Algeciras. Sobre el tema, Naufragios de la 
Armada Española por Cesáreo Fernández. Madrid, 1867. Y Barón de San Petrillo en Un accidente de 
mar, o el naufragio de La Guadalupe. 1929.  
 

Juan de la ENCINA  
 
* DISPARATES TROBADOS. QUE JUAN DE LA ENCINA HABÍA INCLUIDO EN SU  CANCIONERO. 
Salamanca en 1496. 
 



Nota. CAMINANDO UN V IERNES SANTO / VIGILIA DE NAVIDAD / TOPÉ A BURGOS LA CIUDAD / HACIENDO MUY 

GRANDE LLANTO / Y VAN DEBAXO DE UN MANTO / HUETE Y MIÉRCOLES CORVILLO / Y VI UN GIGANTE Y UN GRILLO / 
HACIENDO GRAN PENITENCIA / VI LA VERA DE PLASENCIA / VELANDO ALLÍ EN MONSERRATE. El miércoles corvillo 
es el miércoles de ceniza.  
 

Don Juan Alfonso de la ENCINA 
 

Nota: Por otros apellidos, de la Encina y de Lancina, con entrada en este apartado. 
 

* EL FIORO HISPÁNICO. Florus hispanicus en alguna edición. 

* VARIOS  SOBRE DERECHO, GEOGRAFÍA, HISTORIA Y POLÍTICA. 
  

Nota: Ambas entradas en Lucien Auvra y René Poupardln ; Catalogue des manuscrits de la collection 
Baluze. Bibliothèque Nationale, con amplia reseña del fondo. Paris, 1921.  
 

* DISCURSO SOBRE LA MONEDA NUEVA QUE SE HA DE FABRICAR. QUE OFRECE AL MARQUÉS 
DEL CARPIO, VIRREY Y CAPITÁN GENERAL DE ESTE REINO, [ ] SU CRIADO. 
 

Nota: Que recoge Eugenio de Ochoa en Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la 
biblioteca real de Paris. Paris, 1844. Y cita Dionisio Hidalgo en Boletín bibliográfico español y 
extranjero. Tomo VII, Madrid, 1847. Encuadernado junto al que se nombra arriba. También en algunas 
bibliografías: 
 

* ÍNDICE DE LA NOTICIA DE LAS DIGNIDADES, MAGISTRADOS Y OFICIOS DE LA MONARQUÍA DE 
ESPAÑA. 
 

* NOTICIA IMPERII HISPANI. 
 

Don Juan Antonio de la ENCINA  
 
Nota: Bautizado el año 1710 en la parroquia de San Esteban de Huete, hijo de don Pedro de la Encina, 
señor de Cuevas de Santiago y regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña Josefa Suárez Valdés. Hilario 
PRIEGO SANCHEZ-MORATE y José Antonio SILVA HERRANZ, en DICCIONARIO…, con entrada 
en este apartado, afirman ocupó la canonjía magistral de Ciudad Rodrigo en lo que parece equivocación, 
pues se conoce con seguridad que esa dignidad la ocupó su primo segundo don Juan Manuel de la Encina, 
mayor en edad, natural de esa ciudad e hijo del optense don Juan Rodríguez de la Encina, y de doña 
María de Tolosa.  
 
* RECONOCIDA, RESPETUOSA Y OBLIGADA GRATITUD QUE A LA GLORIOSA IMMARCESIBLE MEMORIA 
DEL VENERABLE ILUSTRISSIMO SR. DON ALVARO CARVAJAL Y LANCASTER, CANÓNIGO, Y ARCEDIANO 
DE MOYA, DIGNIDAD DE ESTA SU SANTA IGLESIA, DOS VECES ELECTO OBISPO DE JAEN TRIBUTÓ EN 
AFECTUOSAS EXEQUIAS LA M. N. Y. M. LEAL CIUDAD DE CUENCA, Y DEDICA A EL EXCMº SR. D. 
JOSEPH DE CARVAJAL Y LANCASTER…DIXO EL PANEGIRICO FUNEBRE EL P. D. [ ], COLEGIAL DEL 
MAYOR DEL ARZOBISPO, DE SALAMANCA, CANONIGO MAGISTRAL DE LA S. IGLESIA DE CUENCA, Y 
PRESBITERO DE LA CONGREGACION DEL ORATORIO DE DICHA CIUDAD. Valencia, ¿1750? 
 
* APUNTES DE LA ANTIGÜEDAD DE HUETE. 
 
Nota: Manuscrito que cita repetidamente SANCHEZ DE ARRIBA como fuente del suyo, con entrada en 
este apartado. Con muchos errores, a la vista de los que comete su seguidor.  
 

Don Juan Ignacio de la ENCINA 
 
Nota: Nacido en Huete el año 1691 y bautizado en la parroquia de San Esteban. Hijo de don Juan Alfonso 
Rodríguez de la Encina Anguíx y Rodríguez de la Encina, también optense y regidor perpetuo de la 
Ciudad, y de doña Ana del Castellar Carrera y Guzmán, natural de Tarancón. También regidor perpetuo 
de la Ciudad. Señor de los despoblados de Centenaya, entre Carrascosa del Campo y Olmedilla, y de su 
contiguo Villalpando, en Valparaíso de Abajo. Caballero de la orden de Santiago, del Consejo Supremo 
de Castilla y Cámara de SM. Juez de Imprentas, fiscal de los consejos de Hacienda y Castilla, de la Junta 
de Comercio y Moneda y protector del abasto de carnes en la Corte. Colegial del Real de San Felipe y 
Santiago en la universidad de Alcalá, doctor en Leyes y abogado de los Reales Consejos, con notable 
despacho en Madrid, ocupó empleos importantes en la Administración con anterioridad al de Consejero 



de S.M. Falleció en Madrid, parroquia de San Martín y casas propias de la calle de San Vicente, el catorce 
de enero de 1752, bajo testamento del once de marzo anterior ante Manuel Chinchilla. Casó con su deuda 
doña Juana de la Carrera y del Castellar, natural de Tarancón, y de ellos nació entre otros hijos don 
Vicente de la Encina, caballero de la orden de Santiago. Sobre el tema, Janine Fayard en Los miembros 
del Consejo de. Castilla: 1621-1746. Madrid, 1982. Y Archivos de Genealogía y Heráldica. Necrológicas 
del siglo XVIII. Madrid, 1953. Es de advertir que no obstante apellidarse Castellar de segundo, utilizó 
habitualmente en su firma y escritos por razón de vínculo el de Carrera, segundo de su abuelo materno. El 
escudo de armas de su varonía Rodríguez de la Encina figura en CURIOSIDADES…, de Juan Julio 
AMOR, con entrada en este apartado. Véanse también en Apartado 3º, las Noticias del 26/07/1739 y del 
18 de enero de 1752, nº 3. Fue autor de numerosos informes y dictámenes de materia jurídica. También 
poeta con premios en juegos florales de vatios lugares. De entre otros muchos impresos, para muestra: 
 
*  BREVE INFORME JURÍDICO, POR EL MAESTRO D. MATÍAS GARCIA DELGADO, VICE-RECTOR DEL 
COLEGIO DE SANTA CATHARINA MARTYR, DE LOS ARTISTAS, DE LA VNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 
HENARES, Y PREVENDADO DE LA SANTA IGLESIA MAGISTRAL DE SAN JUSTO, Y PASTOR DE DICHA 
CIUDAD. EN EL PLEYTO QVE LE HA MOVIDO DOÑA MARIA ANA ROBLEDO, VEZINA DE DICHA CIUDAD, 
COMO HEREDERA DE DON PEDRO PÉREZ DE YRIAS, SU DIFUNTO MARIDO. SOBRE LA PROPIEDAD DE 
CIERTAS VIÑAS... .  
 
* SEGUNDA ADICCION A LA ALEGACION E INFORME JURIDICO POR DON MARTIN DE MILLA Y SUAZO... 
ADMINISTRADOR QUE FUE DE LA PROVISION DE VIVERES DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA, QUE 
ESTUVO À CARGO DE DON ANDRÉS DE ELORDUY, CON EL ADMINISTRADOR DE LA CASA Y NEGOCIOS 
DEL REFERIDO DON ANDRÉS Y LOS ACREEDORES DE LA MISMA PROVISION: SOBRE AGRAVIOS DE 
QUENTAS, APROBACION DE ELLAS Y PAGO DE SU ALCANCE, CON PRELACION À TODOS LOS DEMÀS 
ACREEDORES. ¿1717?  
 
* POR DON JOSEPH AGUIRRE ACHARAN, VEZINO DE LA CIUDAD DE MEXICO. CON D. ALBERTO 
ZAVALA, VEZINO ASSIMISMO DE ELLA. SOBRE LA SUBSISTENCIA DEL REMATE HECHO EN DON JOSEPH, 
DE LAS ALCAVALAS DE LAS CIUDADES DE PASQUARO, Y VALLADOLID, EN DICHO REYNO, EN 
CANTIDAD DE 7[MIL ]500. PESOS ESCUDOS DE PLATA.1724.   
 
* MANIFIESTO DE LOS FUNDAMENTOS, EN QUE AFIANZA EL CABILDO DE LA SANTA IGLESIA 
CATHEDRAL DE LA CIUDAD DE GERONA LA FAVORABLE DETERMINACION DE LAS PRETENSIONES, 
QUE HASTA AORA SE HAN VENTILADO JUDICIALMENTE EN LA CORTE ROMANA, CON EL REVERENDO 
OBISPO, Y ARCEDIANO MAYOR DE DICHA SANTA IGLESIA: Y OY ESTAN REMITIDAS POR REAL 
RESOLUCION AL EXAMEN, Y CENSURA DE LOS SEÑORES DON JUAN IGNACIO DE LA ENCINA,…. ¿1748?   
 
* POR EL REAL FISCO EL DOCT. D. JUAN IGNACIO DE LA ENCINA Y LA 
CARRERA, CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO, DEL CONSEJO DE SU 
MAG.Y SU FISCAL EN EL REAL DE HACIENDA, Y DE LA JUNTA DE 
COMERCIO Y MONEDA. EN LA CAUSA QUE PENDE EN LA DICHA REAL 
JUNTA CONTRA EL THESORERO, ENSAYADOR, Y OTROS OFICIALES DE LA 
CASA DE MONEDA DE MEXICO SOBRE FALTAS EN LA OBLIGACION DE SUS 
OFICIOS. Sin año. 
 
* POR DON JOSEPH RUIZ DE VILLALTA... COMO HIJO Y HEREDERO DE 
DOÑA JOSEPHA MARIA DE VILLALTA... CON Dª. PHELIPA DE QUIROGA Y 
YEPES SOBRE LA PROPIEDAD, USO Y EXERCICIO DE LOS OFICIOS DE 
CONTADOR DE EL REYNO, Y SECRETARIO DE SU DIPUTACION. 
 
* ADICION JURIDICA (CON MOTIVO DE NUEVOS AUTOS) A LA ALEGACION 
ANTERIOR, QUE SE EXECUTÒ EN DEFENSA DE DON JUAN DE DIOS, DE 
SILVA, MENDOZA, Y LUNA, DUQUE DUQUE DEL INFANTADO, PASTRANA, 
LERMA, &C. PARA EL PLEYTO CON EL CURADOR AD ITEM DE DON PHELIX 
LOPEZ DE AYALA, VELASCO, Y CARDENAS, CONDE DE FUENSALIDA, Y DE 
COLMENAR Y CON DON JUAN ANTONIO PALAFOX, ZUÑIGA, Y CARDENAS, MARQUÈS DE ARIZA COMO 
MARIDO Y CONJUNTA PERSONA DE DOÑA FRANCISCA CENTURION… MARQUESA DE ARIZA... SOBRE 
QUE SE SUPLA, Y ENMIENDE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN LA INSTANCIA DE VISTA DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE DECLARÒ NULO VN CENSO DE CINQUENTA MIL DUCADOS DE PRINCIPAL, IMPUESTO 
CON FACULTAR REAL EN EL AÑO PASSADO DE 1593 POR DOÑA LUISA DE CARDENAS, Y DON PEDRO 
RAMIREZ DE ARELLANO, SU MARIDO, CONDE DE AGUILAR, À FAVOR DE DON RODRIGO DE SILVA Y 
MENDOZA, DUQUE QUE FUE DE PASTRANA. DOCT. D. JUAN IGNACIO DE LA ENCINA Y LA CARRERA. 
 



ENDEMONIADOS, BRUJOS y POSESIÓN.  
 
Nota: Véanse entradas Francisco AGUADO, Alonso de ANDRADE,  Doctor don Joseph CLEMOT, 
Heliodoro CORDENTE y Vicente SALVÁ. En INVENTARIO  del cabildo de Curas, con entrada en 
CLERO SEGULAR. Legajo 1º, número 24. A la letra: SENTENCIA ABSOLUTORIA A UNO DE NO HABER TENIDO 

PARTE EN UN MALEFICIO EN 2 DE MARZO DE LA HERA 1387 EN UNA TIRA DE VITELA  Sobre el tema: En 
Milanuncios, red de Internet, aparece en marzo de 2017 aviso en oferta VIDENTES EN HUETE (CUENCA), por la 
maestra Anastasia bajo precio de 50 euros. Rituales de amarre, vudú y tarot, con seguimiento diario.   
 

Don Juan ENRÍQUEZ DEL CASTILLO  
 
* PLEITO QUE TRATA [ ] VEZINO DE LA CIUDAD DE HUETE, CON DON PEDRO ENRIQUEZ DE 
VALDELOMAR Y SU MUJER, Y DON ALONSO SU HIJO, SOBRE LA SUCESIÔ DEL VINCULO, Y 
FIDEICOMMISSO PERPETUO, QUE FUNDO JUAN ENRIQUEZ, VEZINO QUE FUE DE LA CIUDAD DE 
SAONA…. Cercano posterior a 1593.  
 
Nota: Véanse sobre esta familia varios razonamientos jurídicos sobre su hidalguía, que negaba el común 
de Huete, y pleitos por mayorazgos en Biblioteca Nacional, Sección manuscritos, Porcón, Cª 498, 
números 1 hasta 32. Cª 660, nºs. 1, 2, 3, 13, 14. Cª 704, nº 30 y 31. 
 

Don Pedro ENRIQUEZ DE VALDELOMAR  
 
* POR [ ] VECINO Y REGIDOR DE CUENCA, Y DON GERONYMO ENRIQUEZ, DON ALONSO ENRIQUEZ DE 
VALDELOMAR, DOÑA MARÍA ENRIQUEZ SUS HIJOS, que se han opuesto a este pleyto. Contra el fiscal de 
su magestad, y comun y jurados de la ciudad de guete. Año 1636.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Porcón. Cª 240, número 31. 
 

Pedro de ENZINAS. 
 
Nota: Erudito fraile dominico de apellido conocido en la Ciudad, ENCINA o ENCINAS, y nacido en ella 
según Fermín CABALLERO en LA IMPRENTA…, con entrada en este apartado. Para otros natural de 
Cuenca. Falleció el año 1595 en el convento de Huete, del que fue prior en dos ocasiones. Con abundante 
bibliografía, es de recordar respecto de Huete su póstuma, pues murió durante la impresión.  
 
* VERSOS ESPIRITUALES QUE TRATAN DE LA CONVERSIÓN DEL PECADOR, MENOSPRECIO DEL 
MUNDO, Y VIDA DE NUESTRO SEÑOR…COMPUESTOS POR EL R P.Fr. [ ], DE LA ORDEN DE ST. 
DOMINGO. Cuenca, 1597.  
 
Nota: Dedicado por el editor a don Diego de Vargas Carvajal, corregidor de Cuenca y Huete.  Incluye 
soneto aquilanico del licenciado PORREÑO, cura de Paredes y natural de Cuenca, con entrada en este 
apartado; otro del licenciado Cristóbal de Alarcón, cura de la parroquia optense de Santa María de Lara; 
y un tercero del padre fray Pedro de Huete, procurador general de la orden de San Jerónimo, citado en este 
apartado, nota a la entrada  HUETE.  
 

EPIDEMIAS  
 
*  Véase también entrada Diego GÓMEZ SÁNCHEZ.  
 
* Minuesa DE LOS RÍOS 
 
+ BOLETÍN DE SANIDAD. Número 6, año 1890.  
 
Nota: Sobre las enfermedades que han predominado en Huete: gastrointestinles por abuso de frutas, 
reumas, anginas… .  
 
* GRIPE. 
 
+ Alberto GONZÁLEZ GARCÍA   
 
- LA EPIDEMIA DE GRIPE DE 1918-1919 EN LA PROVINCIA DE CUENCA. Cuenca, 2012.  
 
Nota: De interés por sus numerosas citas a Huete, de 2.779 habitantes, y a su hospital de Santa Catalina.    
 
* PESTE. Véase entrada Juan Bautista de BRIONES, donde se recoge las de varios años.   
 
* TERCIANAS. Vease entrada Feliz IBAÑEZ 
  



* VIRUELA. Véase NOTICIA del 03/08/1802, nº 63 en Apartado 3º. Y de  Diego GÓMEZ en este. 
  
ESCLAVOS 
 
 * Según autores, el valor medio de un esclavo util era a mediados del siglo XVII de sesenta ducados. 
Sueldo anual de un minero. La posesión quedó abolida en la Península en 1836-1837. Sobre el tema, 
véase también en este apartado entradas Sebastián de CETINA, Sebastián CIRAC en Moros, CORTES, y 
HOSPITAL DE SAN JUAN EVANGELISTA. 
 
* CORTES DE 1873. 
 
Nota: En la sesión del viernes 17 de enero se leyó exposición del ayuntamiento de Huete en favor de la 
abolición de la esclavitud.   
 
* REAL CÉDULA PARA QUE JUAN PÉREZ DE BARRADAS, CORREGIDOR DE CUENCA Y HUETE, 
ENTREGUE A LOS ALCALDES DE CORTE AL ESCLAVO NEGRO HALLADO EN ESTA CIUDAD, DADO POR 
MOSTRENCO, CUYA PROPIEDAD RECLAMA BARTOLOMÉ DE BRIONES, PROCURADOR REAL, Y SI LOS 
FRAILES DEL MONASTERIO DE LA MERCED DE ESTA REPETIDA CIUDAD CREEN TENER DERECHO 
SOBRE ÉL, LO EXPONGAN ANTE EL CONSEJO.  
 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Registro general del sello. 14 de diciembre de 1497. 
 
Nota: Pudiera referirse a Huete. 
 
* LUISICA. Blanca, de ocho años. Del optense Goméz Fernández de la Muela en 1494. Fallecida al 
tiempo que madre cuando esta se suicidó al enterarse quería entregarla en Sevilla a Gonzalo de Monrroy, 
según acuerdo. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles, signatura Moreno (OLV) 
Caja 1529.  
 
* Melchor del MONTE. 
 
Nota: Cautivo de los corsarios berberiscos en Mostagán, (Mostagamen en Argelia), por los años de 1560. 
Se infiere quedó esclavo después de la derrota del ejército de Carlos I en 1558. Citado en autos del pleito 
que para reconocimiento de su nobleza siguió su padre Juan del Monte contra Huete ante la Real 
Chancillería de Granada. Hijo de la optense Isabel del Castillo y hermano entero de Baltasar Montesino, 
Pedro del Monte, Juan Montesino y Gaspar del Monte, personados a raíz de la muerte de su citado padre.      
 
*  NEGRO 
 
Nota: De nueve años que vende Alonso del Pozo por 42 ducados. Archivo municipal, sección Protocolos. 
Escribano Fernán Gómez, volumen de los años 1571- 1572, folio 53. 
 
* CATALINA  
 
Nota: Que don Alonso Hernández de Parada compró a Blasco López por 135 ducados ante el escribano 
Pedro de Santarén el 13 de mayo de 1595. Bajo condición de pagarle con rentas situadas en juros, que no 
ha recibido, por lo que la devuelve y anula la escritura. Idem.  
 
* Juan de La CRUZ. De don Francisco Hortensio de Parada, nacido de esclava de sus padres. De veintidós 
años, amulatado, mediano de cuerpo y cargado de espaldas. A quien da libertad en su testamento de 1620 
ante el escribano de Huete Cristóbal de Rozalén. 
 
* Pedro GARRIDO. De don Marcos de Parada, señor de Huelves, a quien da libertad en su testamento de 
1620 ante el escribano de Huete Juan Gutiérrez Altamirano. POR EL BUEN SERBICIO QUE ME A ECHO Y POR EL 

AMOR Q LE E TENIDO.   
 
* VARÓN SIN NOMBRE 
 
Nota: Que el señor de Huelves don Marcos de PARADA vende con un coche mulas a don Julián, vecino 
de Torrejoncillo. Escribano Escudero, 1687.  
 
+ VARÓN SIN NOMBRE  
 
Nota: Compra don Baltasar de Torres ante el escribano Escudero. Año 1689. 
 
+ CRISTOBAL.  
 
Nota: Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Almazán en 1666. Moro de treinta y tres años, esclavo 
del corregidor don Pedro Aguado Ureña.  
 



* FILIPA.  
 
Nota: Bautizada en la misma en 1692. Hija de Pedro, esclavo de don José Morquecho, y de María de 
Santo Domingo, esclava de don Andrés de Santa Cruz 
 
* Alonso MONTALVO. 
 
Nota: De la conocida familia optense de su apellido. Cautivo de los moros durante diecisiete años, que 
cita Juan Joséph SANCHEZ DE ARRIBA en su manuscrito Anales de Huete, con entrada en este 
apartado, sin ubicarle en época. Quizá de mediados del siglo XVII.  
 
 
+ BRAYN. Morisco natural de Huete. Esclavo de Jaime Borras, de Ibiza. Condenado por la Inquisición en 
causa de apostasía. ¿Mediados del siglo XVII? Por Josep Mascaró, coordinador de Historia de Mallorca. 
Volumen 5º. 1974.  
 

ESCULTORES Y ENTALLADORES   
 
Nota. Véase entrada PINTORES. 
 

ESCUELAS.  
 
* Véanse también en este apartado entradas Luisa ABAD GONZÁLEZ en HUETE…. Pedro COBO. 
COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. Felipe GONZÁLEZ DE CANALES. MONASTERIO DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. SEGUNDA REPÚBLICA. Y Fernando de ZURITA. Y en el 3º 
NOTICIA del 02/01/1817, nº 1, del 17/11/1818, nº 139, nota a la de 13/11/1842, nº 2.956 y 26/12/1923, nº 
360. 
* INVENTARIO  
 
ARCHIVO DE CURAS Y BENEFICIADOS. Con entrada en este apartado.  
  
- Legajo 3º, cuaderno 10. A la letra: UN MEMORIAL PARA NOMBRAMIENTº DE MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS EN Q 

SE MANDO QUE ESTE SE PRESENTASE  Á EXAMEN, Y SU APROVAZºN; Y UN DESPACHO DEL SºR PROVºN DADO EN 5 DE 

HENº DE 1602, POR ANTE DIEGO DE VALENZUELA, CONTRA LA CIUDAD , PARA QUE NO NOMBRASE DHO MAESTRO SIN 

INTERBENCION DE LOS CURAS Y BENEFICIADOS, EN TRES OXAS UTILES. Cuaderno 11. A la letra: ESSRª ENTRE LA 

CIUDAD , EL CAVILDO DE SRES CURAS Y BENEFICIADOS Y RL COLEGIO  DE LA COMPAÑÍA DE JESUS SOBRE MITAD DE 

CATHEDRA. OTORGADA  EN 7 DE  HENERO DE 1632 ANTE DIEGO DE MOLINA  ESSNº DEL NUMRº DE ESTA CIUDAD, EN DOS 

OXAS UTILES   
 
* CONCIERTOS Y ACUERDOS.  
 
Nota: Por distintas fuentes se conocen los del uno de octubre de 1615 y septiembre de 1616 entre el 
Cabildo de Curas y la Ciudad con el padre Antequera, rector del colegio de la Compañía de Jesús, ante el 
escribano Luis de La Cerda. Para que dos maestros enseñen a leer escribir y contar cobrando de la renta 
que dejó  para ese fin don Diego de Andrada, beneficiado de la parroquia de Santa María de Atienza, y lo 
que falte a costa de los dichos. 
 
* MEMORIA ACERCA DEL ESTADO DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SU DISTRITO DURANTE EL CURSO DE 1863 Á 1864. Madrid, 1865. 
 
Nota: Tenía Huete 2.747 almas. Recoge escuelas públicas de elemental para niños y niñas. Sobre el tema, 
Expedientes para la provisión de plazas de profesorado de escuelas de Primera Enseñanza del Distrito de 
la Universidad Central. Archivo Histórico Nacional, código ES.28079.AHN/2.3.1.21.1.1.24. Años 1845 a 
1920. Y Magdalena Pérez Triguero en Influencia y aportaciones culturales de la segunda enseñanza en la 
sociedad conquense del siglo XIX. Cuenca, 1997. Con varias citas a Huete. En 2018 existen públicos: 
Escuela infantil, Colegio Campos de la Alcarria desde 2001, e Instituto de Educación Secundaria 
Obligatoria, IESO, bajo nombre Ciudad de Luna, inaugurado en 2002.  
 

ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS, Y SUB DIVIDIDA EN  
PARTIDOS, CORREGIMIENTOS, ALCALDÍAS MAYORES, GOBIER NOS POLÍTICOS 
Y MILITARES, ASÍ REALENGOS COMO DE ÓRDENES, ABADENG O Y SEÑORÍO. 
Imprenta Real, MDCCLXXXIX. 
 
Nota: Real orden de 1785. A la letra. PROVINCIA DE CUENCA. PARTIDO DE HUETE. HUETE, CIUDAD, REALENGO, 
CORREGIDOR; ALBENDEA, VILLA , R., ALCALDE ORDINARIO; ALCAZAR DEL REY, IDEM; ALCANTARILLA , DESPOBLADO 

DE V ILLALVA DEL REY, R.; ALCOHUJATE, V., R., A. O.; ALIQUE, ALDEA, ABADENGO, REGIDOR; ALMONACID DEL 



MARQUESADO, V., SEÑORÍO SECULAR, A.O; ARANDILLA , V, R; BARAJAS DE MELO, V., S.S., A.O.; BARAJAS, D., R., 
JURISDICCIÓN DE HUETE; BELLISCA, V., S.S., A.O.; BONILLA , V., R., A.O.; BUCIÉGAS, AL., R., RG.: CANALEJAS, V., R., 
A.O.: CAÑAVERUELAS, V., R., A.O.; CARACENILLA , V., S.S., A.O.;  CARACENA, V., S.S., ALCALDE MAYOR ; CARRASCOSA 

DEL CAMPO, V., R., A.O.; CARRASCOSILLA, V., S.S., A.O.; CASTILLEJO DEL ROMERAL, LUGAR, R., ALCALDE PEDÁNEO; 
CASASANA, V., AB., A.O; CASTEJÓN, V. R., A.O.; CASTILFORTE, V., R., A.O.; CHILLARÓN DEL REY, V., R., A.O.; 
COGOLLADO, DESPOBLADO DE V ILLALVA DEL REY, R.; CÓRCOLES, V., S.S. (sic, no obstante fuera villa de señorío 
de abadengo), A.O.; CUEVAS (las) DE VELASCO, V., S.S., A.O.; CUEVAS DE SANTIAGO DE MAZARULLEQUE, DS., R., 
(sic, no obstante fuera villa de señorío secular); CULEBRAS, LR., R., A.P.; ESCAMILLA , V., S.S., A.M.; GARCI 

NÁRRO, LR., R., A.P.; GASCUEÑA, V., R., A.O.; GUÁRROS DE V ILLAVA DEL REY, DS., R.; HITO (el), V., S.S., A.O.; 
HORCAJADA, V., R., A.O.; HONTANILLA , AL., AB., RG.; HUELBES, (sic por Huelves), V., S.S., A.M.; JAVALERA , V., R., 
A.O.; LANGA, V., S.S., A.O.; LEGANIEL, V., R., A.O.; LORANCA, V., R., A.O.; LOBINAS (sic por Lobinillas, en Barajas), 
D., R., JURISDICCIÓN DE HUETE; MAZARULLEQUE, V., R., A.O.; MERCADITAS DE V ILLALVA DEL REY, D., R.; M ILLANA , 
V., R., A.O.; MONCALVILLO , V., SEÑORÍO ECLESIÁSTICO, A.M.; MONTALBO, V., S.S., A.O.; MONTENGA DE V ILLANUEVA 

DE GUADAMEJÚZ (sic), D., R.; NÁRROS, (sic por Naharros), V., S.S., A.O.; OLMEDILLA DEL CAMPO, V., R., A.O.; 
PALOMARES, V., S.S., A.O.; PAREJA, V., AB., A.O.; PERALEJA (la), V., R., A.O.; PINEDA, V., R., A.O.; PORTAL RUBIO (SIC), 
V., R., A.O.; POZAS (las), D., R., JR. DE H; POYOS, QUINTERÍA, ORDEN MILITAR (de la de San Juan de Jerusalén), 

GOBERNADOR; PUEBLA (la) DE ALMENARA, V., (de señorío secular); SAN ROMAN, D., R., JR. DE H; SACEDÓN, V., 
S.S., A.M.; SACEDA TRAS SIERRA (sic), V., S.S., A.O.; SALMERONCILLOS DE ARRIBA, V., S.S., A.O.; SALMEROCILLOS DE 

ABAJO, V., S.S., A.O.; SACEDA DEL RÍO, LR., R., A.P.; TABLADILLO , AL., AB., RG.; TINAJAS, V., R., A.O.; TORRENTERAS, 
LR., R., A.P.; TORREJONCILLO DEL REY, V., R., A.O.; TOMELLOSA, D., R., JR DE H.; VAL DE COLMENAS DE ARRIBA (sic), 
V., S.S., A.O.; VAL DE COLMENAS DE ABAJO (sic), IDEM; VAL DEL OSSO DE CASA SANA (sic), D., AB. (sic, no 
obstante fuera villa de señorío secular); VAL DE MORO (sic), V., R., A.O.; VALPARAÍSO DE ARRIBA, V., R., A.O.; 
VALPARAÍSO DE ABAJO, V., S.S., A.O.; VENTOSA (La), V., S.S., A.M. Y A.O.; VERDELPINO, V., S.S., A.O.;  V ILLALVA DEL 

REY, V., R., A.O.; V ILLAR DEL MAESTRE, LR., R., A.O.; V ILLAREJO DE LA PEÑUELA, V., S.S., A.O.; V ILLAR DEL HORNO, 
V., R., A.O.; V ILLAR DEL AGUILA , V., S.S., A.O.; V ILLAR DEL SAZ DE DON GUILLÉN DE ARRIBA, V., S.S., A.O.; V ILLAR 

DEL SAZ DE DON GUILLÉN DE ABÁJO, IDEM: V ILLAR DEL LADRÓN, V., S.S., A.O.; V ILLAESCUSA DE PALOS HITOS (sic), 
V., R., A.O.; V ILLANUEVA DE GUADAMEJUZ (sic), IDEM; V ILLANUEVA DE LA SECA, D., R., JR., DE H.; V ILLAVIEJA , 
IDEM; V INDEL, V., R., A.O.; UTEL-VIEJO (sic) DE CARACENILLA , D., S.S.; ZERVERA (sic por Cevera), V., S.S., A.O. 
Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. Escribano Pedro Álvarez. Año 1595. Censos que toma la 
villa de Cañaveruelas para pagar el privilegio de S.M. que la exime de Huete junto con su anejo Santaver   
   

ESPLENDORES DE LA DEVOCIÓN EN SAN NICOLAS EL REAL.  Madrid 2002.   
 
Nota: Por autores con entradas en este apartado: José María ÁLVAREZ DE TOLEDO y GÓMEZ 
TRENOR, José BASAURIT DÍAZ, Mariano CABALLERO ALMONACID, Pedro COBO MARTÍNEZ, 
Jorge de la FUENTE CHACÓN, José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, Eva GUERRERO FERRÁN, Pedro 
Miguel IBAÑEZ MARTÍNEZ, Asunción LIMPO LLOFRIÚ, María José LÓPEZ RUBIO, Jesús María 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Carlos Julián MARTÍNEZ SORIA, Bárbara PALOMARES SÁNCHEZ, 
Manuel de PARADA y LUCADE TENA, Ramón PÉREZ TORNERO, Manuel PÉREZ VILLAR y 
Almudena SERRANO MOTA. Coincidiendo con la edición se inauguró exposición conmemorativa del 
III centenario de la hermandad de Nuestra Señora de Loreto (Huete, 1702 -2002), bajo dirección de don 
Pedro Mario Serrano Expósito, hermano de ella y principal mantenedor.   
 La Hermandad, con sede en ese templo y anteriormente en la parroquia de Santa María de Atienza, con 
capilla, edita memoria de las actividades y funciones religiosas que realiza durante el año, muy solemnes 
y que suelen ir acompañadas de conciertos de música sacra y profana a cargo de afamados intérpretes.  
Celebra su fiesta en días cercanos al diez de diciembre. S.M. el Rey es Hermano Mayor Honorario desde 
el año 2002, y S.M. la Reina Presidenta de Honor de los actos que se celebraron con motivo del tercer 
centenario. No obstante la fecha de creación que se dice, año 1702, parece anterior, y que esta obedece a 
la del nacimiento de una esclavitud dentro de ella, de regla más exigente. A solicitud de la Hermandad del 
año 2011, el Pleno municipal del 14 de marzo de 2013 tomó acuerdo de dar nombre de calle Virgen de 
Loreto a la del Callejón del Porche, detrás de la iglesia de San Nicolás el Real.  
 

Juan Antonio de ESTRADA 
 
* POBLACIÓN  GENERAL DE ESPAÑA, SUS REYNOS Y PROVINCIAS, CIUDADES.., ESCRITA POR 
EL PAGADOR DON [ ]. Madrid, 1748. Nueva edición corregida en 1768, tomo primero. Dos volúmenes. 
 
Nota: A la letra, con alguna pequeña diferencia según ediciones: CIUDAD DE HUETE. PLANTADA EN UN LLANO 

ESTÁ LA CIUDAD DE HUETE, CERCADA DE FUERTES MUROS, Y EN ELLAS OCHO PUERTAS Y UN CASTILLO EN LO ANTIGUO 



INEXPUGNABLE LLAMADO DE LUNA: AL PRESENTE ESTÁ ARRUINADO: TIENEN SUS NATURALES TRADICION DE QUE 

ESTUVO EN ÉL PRESO HASTA QUE MURIÓ DON SANCHO DIAZ, CONDE DE SALDAÑA - para otros autores, con más 
razón, en el castillo de ese nombre León -. RIEGALA EL AMENO ARROYO CAUDA, QUE NACE Á BORBOTONES, Y 

MUELEN ALLI CERCA 17 RUEDAS DE MOLINOS Y ALGUNOS BATANES. ES FERTILISIMA DE TRIGO, VINO, Y CAZA, 
MELONES Y HORTALIZAS; COGESE MUCHO AZAFRAN, REPUTANDOSE UN AÑO CON OTRO A 40U LIBRAS EN TODOS SUS 

TERMINOS, QUE SUELEN VALER 300 U DUCADOS. HAY MUCHOS GANADOS: HABITANLA 1Y400 VECINOS, DIVIDIDOS EN 

DIEZ PARROQUIAS, CINCO CONVENTOS DE RELIGIOSOS, DOS DE MONJAS Y TRES HOSPITALES. ES MANDADA POR UN 

CORREGIDOR CON JURISDICCIÓN DE CABEZA DE PARTIDO, Á QUE ESTÁN SUJETOS MUCHOS LUGARES. TIENE POR ARMAS 

EN ESCUDO UN LEON RAMPANTE, QUE SIGNIFICA LA CIUDAD, Y MEDIA LUNA MAHOMETANA, QUE VENCIÓ. ES 

FUNDACIÓN DE (ANTIGUOS) CELTIBÉROS, (EN LOS) AÑOS DEL MUNDO CRIADO 3031, LLAMÁNDOLA (LLAMARONLA ) 
OPTA, VOZ GRIEGA QUE SUENA ATALAYA . JULIO CÉSAR LA ENNOBLECIÓ Y ENSANCHÓ, Y POR (ESTO) OTRO LADO LE 

DIO SU NOMBRE JULIA OPTA. EN LA DENOMINACIÓN DE LOS AGARENOS LA MUDARON EN HUERTA, (sic por Hueta), 
INTERPRETANDO (sic por interpretado) LUNA, QUE EXPLICA EL BLASÓN DE SUS ARMAS. CONQUISTÓLA DE MOROS 

EL REY DON ALFONSO VI.  DE CASTILLA AÑO 1080 ACOMPAÑADO DE ALBAR FAÑEZ DE M INAYA , QUE LA MANDÓ 

REEDIFICAR. EL REY DON JUAN II.  LA HIZO CIUDAD. ENRIQUE IV  HIZO MERCED DE ELLA Á LOPE VAZQUEZ DE 
ACUÑA, QUE EXTINGUIERON LOS REYES CATÓLICOS D. FERNANDO Y DOÑA ISABÉL, INCORPORANDOLA Á LA CORONA 

REAL, EN QUE PERMANECE. Es de advertir, como se dice en el prólogo del editor, que por haber seguido en 
casi todo a RODRIGO MENDEZ DE SILVA , autor de mediados del siglo XVII con entrada en este apartado 
como Rodrigo MÉNDEZ SILVA, quedaron noticias falsas. En particular el número de vecinos de muchos 
lugares. Así en Huete, de mayor población entonces que en los años en que escribió Estrada. Sobre el 
tema, véase entrada Álvaro GALMÉS DE FUENTES en LOS TOPÓNIMOS…, en este apartado.  
 

Marcos EVANGELIO   
 
Nota: Maestro arquitecto y entallador que parece natural de Ledaña, en Cuenca, de donde era vecino en 
1715. Autor del escudo en piedra de la Ciudad, citado en entradas ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
ACTAS MUNICIPALES, 25 de abril de 1737, con fotografía en ESCUDO, SELLO MUNICIPAL, y Darío 
MARASSA PABLOS. De entre sus direcciones de obra cabe destacar la de la basílica de La Madre de 
Dios, en Elche, por nombramiento del Rey en 1759. Falleció en 1766. En contraportada y pegada a la 
encuadernación del protocolo de Antonio Gómez, año 1596, Archivo Municipal, aparece escritura de 
tasación efectuada el 20 de marzo de 1739 por obras que realizó en el convento de La Merced, cerca y 
estanque, pues se ausentó sin haberla sometido a valoración. Con orden de pago de salarios a quienes se 
encargaron de hacerlo en su lugar por cédula de la Real Chancillería de Granada y a instancia del 
comendador de la Casa fray don Sebastián de Parada, que por otras fuentes se conoce fue maestro en 
Teología, compañero socio del padre General, provincial de Castilla por los años de 1749 y lector en el 
colegio mercedario de la Purísima Concepción en la universidad de Alcalá. Hermano de don Diego 
Antonio de PARADA, arzobispo de Lima en el virreinato del Perú, con entrada en este apartado. 
 

D. Sebastian FÁBREGAS 
 
* COMPENDIO DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Madrid, 1848. 
 
Nota: Breve reseña de la Ciudad, con noticias conocidas por otras fuentes. Dos mil quinientas almas…, 
con MUCHOS CONVENTOS QUE ENCERRABAN PRECIOSIDADES ARTÍSTICAS. 
 

Manuel FALCÓN VILLALBA   
 
* FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA MERCED. 
 
CIUDAD DE HUETE. Boletín informativo municipal. Número 2. Septiembre, 89. Idem en este apartado. 
 

Perucho FERNANDEZ 
 
* EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Año de 1528.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito número 20.266. Vitela miniada, con escudo de armas. Y traslado de 1684.  
 
Autos en el archivo de la Real Chancillería de Granada.  
 

Don Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN.  
 
* CORRESPONDENCIA 
 
OBRAS PÓSTUMAS DE D. LEANDRO F. DE MORATIN. Madrid, 1867, tomo segundo. 
 



Nota: En carta que desde desde Marsella dirige el treinta de marzo de 1787 a don Juan Cean Bermúdez, 
en Madrid, contando lo que ha visto en Nimes, hace jocosa comparación: … VALE ALGO MÁS QUE HUETE, 
CON HIDALGOS Y TODO…. . Cabría suponer hizo alguna visita a Huete en consideración a que era buen 
conocedor de La Alcarria, a sus estancias en Pastrana, a su amistad con el académico don José Antonio 
Conde, natural de La Peraleja y residente en aquella largas temporadas, casado más tarde con una sobrina 
de Moratín y enlazado con familias optenses, citado en entrada PARRALES, en este apartado,  
 

Alonso FERNÁNDEZ DE PARADA 
 

Nota: En algunos documentos HERNÁNDEZ DE PARADA.  

* EN EL PLEYTO QUE TRATA [ ] Y ... GASPAR DE PARADA SU HIJO, VEZINOS DE LA CIUDAD DE HUETE 

CON EL FISCAL DE SU MAGESTAD Y CO[N]CEJO DE LA DICHA CIUDAD ... PUSO DEMANDA SOBRE SU 

HIDALGUIA ANTE LOS ALCALDES DE LOS HIJOSDALGO DE ESTA CORTE ... Y EL PLEYTO SE SIGUIO 

HASTA QUE POR LOS ALCALDES SE PRONUNCIO SENTENCIA EN POSSESSION GENERAL EN FAVOR DEL 

DICHO ALONSO ... Impresos y manuscritos. Siglo XVI.  

BIBLIOTECA NACIONAL. Porcón. Cª 258, números 34 y 35. Cª 478, nºs. 86 y 87. Cª 364, nº 21. 
 
Nota: Por otras fuentes se conoce que [ ] nació en Huete por los años de 1475, y que falleció en muy 
cercano al de 1530, con testamento de entonces ante su escribano Bernardino Gómez. Obtuvo en 1525 
privilegio del Emperador para fundar mayorazgo, que hizo efectivo en 1528 en su hijo Gaspar 
Fernández de Parada, puesto abajo, y descendencia primogénita, a quien el Monarca confirmó en 1535. 
Fue cabeza de los realistas de la Ciudad durante la guerra de las Comunidades. Sobre sus actividades 
financieras y las de su hermano el licenciado Bernardino de Parada, recaudadores, tesoreros y 
arrendadores de rentas de la Corona en el obispado de Cuenca durante los primeros años del siglo XVI, 
con préstamos personales a la Real Hacienda, véase David Alonso García en Fisco, poder y monarquía en 
los albores de la modernidad: Castilla: 1504 - 1525. Memoria para optar al grado de Doctor. Universidad 
Complutense. Madrid, 2004. Ambos fueron procuradores de la Ciudad, y a él debe referirse la Real 
Cédula dirigida al licenciado Sebastián Chacón, a petición de Alonso de Parada y del concejo de Huete, 
para que se restituya a la Ciudad, en conformidad con las leyes que de ello hablan, los términos y lugares 
de uso común que legalmente le pertenecen, en particular la aldea de Paredes en virtud de sentencia 
pronunciada por Fernando de Castro, pese a que ahora la tiene Alonso Carrillo. Dada en Écija en 1501. 
Archivo General de Simancas, Registro del Sello. Legajo 150111, 111. Y otra  en el mismo lugar y año al 
provisor de la iglesia y obispado de Cuenca y demás justicias eclesiásticas, para que, a petición de Alonso 
de Parada en nombre del concejo de Huete, no conozcan en un pleito sobre términos entre la ciudad de 
Huete y la villa de Buendía. A.G.S. Signatura CCA, CED, 8, 43-BIS, 3. 
    

Venerable fray Álvaro FERNÁNDEZ DE PARADA 
 
Nota: También conocido como Alvar Fernández de Parada. Sacerdote de la orden de La Merced, 
arcipreste de Huete, donde nació por los años de 1420, y obispo de anillo auxiliar de Cuenca con título de 
Matronia, mitra de las llamadas in partibus infidelium, en tierra infieles, sin ubicar según diversos autores 
y de la que no obstante se conocieron otros prelados. Hijo del bachiller Alonso Fernández, - Ferrandes o 
Ferrandez -, de Huete en algún documento, alcalde y regidor de Huete, quedó enterrado en la desaparecida 
parroquia de Santiago, donde también su hermano el comendador Diego de Parada, caballero de la orden 
de Santiago y embajador de los Reyes Católicos como administradores perpetuos ante Luis XII de Francia 
en 1499. Su retrato idealizado con vestidura episcopal figura en un vistoso árbol genealógico miniado, 
tercera vitela, de la ejecutoria en pleito de hidalguía que ganó en 1595 contra el concejo de Huete Gaspar 
FERNÁNDEZ de PARADA, con entrada en este apartado, nieto de su hermano Juan de Parada. Sobre 
el tema, véanse entradas Juan Julio AMOR, en CURIOSIDADES…, con fechas equivocadas, Juan de 
TALAMANCO en HISTORIA DE LA MILAGROSA…, Famiglia mercedaria. Ordine Della Mercede, 
edición digital, y Enciclopedia deu Santi Beati, edición digital. A la letra,  …VENERABILE [ ],…ERA VESCOVO 

ARCIDIACONO DELLA ESTESSA CITTÁ. PASTORE ZELANTE E FAMOSO PER LA CULTURA E SANTITÀ..., donde 
recuerda además que la Orden celebra anualmente su memoria el 16 de septiembre.  
 

Gaspar FERNÁNDEZ DE PARADA 
 
Nota. En algunos documentos HERNÁNDEZ DE PARADA.  



* EJECUTORIA GANADA EN PLEITO DE HIDALGUÍA ANTE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA 
CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Año 1595. 
 
Nota. Original en poder de vecino de Barajas de Melo, Cuenca, ajeno a la familia. Vitela con escudos de 
armas y vistoso árbol genealógico hasta su tatarabuelo con parientes colaterales, como el obispo Alvar 
Fernández de Parada y el comendador de la orden de Santiago Diego de Parada, hermanos de su abuelo,  
En la primera, escudo de Parada, sobre campo de oro tres fajas de gules, rodeado de dos sierpes de sinople 
que enlazan cabezas y colas. En la segunda un cuartelado. En el primero, Parada. En el segundo banda 
negra sobre oro, que es Sandoval. En el tercero, jaqueles azules y oro, Portocarrero. Y cuarto, león 
rampante coronado sobre oro, Coello. Los tres últimos por corresponder a la madre de sus hijos, que 
terminaron el pleito y la recibieron. Con manuscrito en papel presentado ante el concejo de Huete en 1596 
para requerir obediencia, por sus hijos don Melchor y don Baltasar, y sus nietos don Alonso, primogénito 
y poseedor del mayorazgo que fundara el padre de Gaspar, don Bernardino, don Baltasar y don Melchor 
Fernández de Sandoval, hermanos. Autos comenzados en 1505 en nombre de su padre Alonso Fernández 
de Parada, obrantes en Archivo de la Real Chancillería de Granada y con entrada arriba. Sobre el tema, 
alegato jurídico sobre nulidad de sentencia, impreso y manuscrito, de los años 1590 a 1594, recogido por 
Luis GARCÍA CUBERO en LAS ALEGACIONES…, con entrada en este apartado. Gaspar nació en Huete 
a principios del siglo XVI, hijo de quien se dice y de la señora Elvira Ortiz de Santarén, optenses, y 
casó con doña Juana de Sandoval, hija de Juan de Sandoval Portocarrero, cabeza de los comuneros de la 
Ciudad durante las revueltas contra Carlos V, hijo segundo de los señores de La Ventosa, y de su prima 
doña Blanca de Sandoval Castillo. Fue desde 1562 hasta 1587, en el que se incorporó a la Corona por 
derecho de retracto de sus vecinos, primer y único señor jurisdiccional y territorial de la villa de Alocén, 
de la antigua tierra de Huete y hoy en la provincia de Guadalajara, de ciento cincuenta vecinos 
¿habitantes? entonces, por compra al monasterio de Monsalud. Pagó la muy importante cantidad de 4.000 
ducados. Falleció en 1593, y su descendencia por varonía, con los apellidos Parada Sandoval, Fernández 
de Parada, Fernández de Sandoval Sandoval se conoció en Huete hasta finales del siglo XIX. Alguna 
desarrollada  por Juan Giménez de Aguilar en entrada Don Francisco Manuel de PARADA Y 
SANDOVAL, último mayorazgo de esta línea de Parada, en este apartado. Respecto del señorío, son de 
interés la relación de tierras que de su hacienda en Garcinarro entregó Gaspar, o entregaría, al monasterio 
de Monsalud, año 15¿29? mejor 59, para cerrar el negocio, Con apeo en Archivo Histórico Provincial de 
Cuenca, JUSHU, 4/70. También Juan Catalina García López en Relaciones topográficas de España. 
Relación de pueblos que pertenecen a la provincia de Guadalajara, con notas y aumentos de [ ]. 
Memorial histórico español. Tomos 51 a 53, años 1903-1905. Continuación por Mariano Pérez Villamil.  
Cin edición en CD por la editorial AACHE, Guadalajara. A la letra: EN LA V ILLA DE ALOCEN, PRIMERO DIA 

DEL MES DE DICIEMBRE, AÑO DEL SEÑOR DE MIL É QUINIENTOS Y SETENTA Y OCHO AÑOS…. ITEM, LA DICHA V ILLA ES 

AL PRESENTE DEL ILLMO . SOR. DON GASPAR HERNANDEZ DE PARADA, QUE AL PRESENTE LA RIGE É CAE EN LA 

CHANCILLERIA DE VALLADOLID , DONDE VAN LOS PLEITOS EN APELACION, QUE ESTÁ QUARENTA LEGUAS DE ESTA 

V ILLA , HASTA LA DICHA V ILLA DE VALLADOLID …. ITEM, CAE LA DICHA V ILLA EN EL ARZOBISPADO DE TOLEDO, LA 

JURIDICION ES DE LA DICHA V ILLA , Y LA GOBIERNA EL DICHO SEÑOR D. GASPAR HERNANDEZ DE PARADA, SEÑOR DE 

LA DICHA V ILLA …. ITEM, QUE LA GENTE DE LA DICHA V ILLA GASTA SU TIEMPO EN TRABAJAR POR SER LABRADORES, 
Y OTROS TRAGINEROS QUE ANDAN DE CAMINO, GANANDO DE COMER, Y QUE LA JUSTICIA SEGLAR, AY ALCALDES, Y 

LOS PONE EL SEÑOR DE LA DICHA V ILLA , Y NO AY CLÉRIGO MÁS DEL CURA, Y LO PROVEE EL ARZOBISPO DE TOLEDO. 
En posterior redacción de 1580, que el Señor HIZO PONER SUS ARMAS EN UNA CASA DEL CONCEJO, HABRÁ COMO 

NUEVE O DIEZ AÑOS QUE LAS HIZO PINTAR. Y José Maria Ferrer González en El poder y sus símbolos en 
Castilla-La Mancha. Guadalajara, 2005. Sobre sus actuaciones como señor jurisdiccional, véase en 
archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de escrituras, caja 1421, 15. Ejecutoria del pleito 
litigado por el concejo de Alocén ante Gaspar Hernández de Parada, sobre deterioro de casas y cuevas 
por llevar vecinos agua de la fuente La Castellana atravesando calles públicas para regar un torrontero. 
Comenzó ante el MUY ILUSTRE SEÑOR… en 1564, con sentencia en apelación de 1580. Y sobre aprobación 
de ordenanzas que otorgó para su gobierno, Archivo Histórico Nacional, Consejos suprimidos, legajo 
28161/31. Año 1585.  
 

Don Juan FERNÁNDEZ DE SANDOVAL 
 
* POR DON JOAN FERNANDEZ DE SANDOVAL, Y DONA ISABEL DE HOROZCO VEZINOS DE LA CIUDAD 
DE HUETE CON EL FISCAL ECCLESIASTICO DEL OBISPADO DE CUENCA, Y DOÑA ISABEL DE LA SARTE, 
VEZINA DE DICHA CIUDAD. Sin año ni lugar de impresión. 24 páginas. Ejemplar en la universidad de 
Sevilla, Fondo antiguo. 
 



Nota y aumento. Alegato jurídico de los años 1640 sobre nulidad matrimonial, por incumplimiento de 
anterior palabra de casamiento que hizo don Juan a doña Isabel de Lasarte, consecuencia de  previa 
violación y promesa posterior.  V INIERON OCULTAMENTE a Cuenca para que sus padres no lo supieran, 
donde en presencia del oficial mayor del notario de esta causa y testigos, contrajeron esponsales de futuro 
el 30 de mayo de 1635, prometiéndose en matrimonio. Consecuente con el auto conseguido el treinta 
anterior, por el que se les permitía casarse por palabras de presente con una sola amonestación, cumplida 
la cual contrajeran a los dos días en la parroquia que correspondiera. Vueltos a Huete publicaron habían 
casados por palabras de presente, no siendo así, y SE ACOSTARON JUNTOS.  Sin que se publicara la 
amonestación, casaron el 17 de junio en la parroquia de San Pedro, la de don Juan, ante su párroco el 
licenciado Francisco de Alarcón y testigos. Por otras fuentes se conoce que por querella que interpuso 
doña Isabel quedó preso con su padre en 1636 o 1637 a instancia del Consejo de Castilla, y también que 
ambos fueron empadronados en los listados de hijosdalgo de 1635 a 1637 para ir a la guerra. En ocasiones 
se le nombra Juan Fernández de Parada Sandoval, y ocupó plaza de regidor perpetuo de Huete, de capitán 
de su milicia y de juez para perseguir el fraude fiscal en la comarca. Descendiente primogénito por 
varonía de Gaspar Fernández de Parada, en anterior entrada, fue  bautizado en la parroquia de Santiago en 
1618, hijo de don Baltasar de Sandoval, (o Fernández de Parada Sandoval), con capilla de La 
Concepción y enterramiento en la parroquia de San Esteban de su mayorazgo, y doña Catalina de Bedoya, 
optenses. Casó en la de San Pedro en 163¿9?, es de suponer que con las licencias pertinentes con [ ], 
bautizada en la de Santiago en 1617, hija del licenciado don Jerónimo de Orozco, sacerdote luego de 
viudo y beneficiado de la parroquia de Santa María de Atienza, y de doña Jacinta Orduña Santarén, 
optenses. Con descendencia hasta la actualidad por línea de mujer y varios apellidos en Huete, Madrid, 
Manzanares y Villarrobledo, de donde fue vecino el capitán de caballería don Agustín de Sandoval, 
beneficiario por los años de 1753 de una regiduría perpetua de Huete por cesión de su hermano mayor don 
Baltasar Fernández de Sandoval, poseedor de dos plazas vinculadas, una por varonía y otra por Orozco, 
que no parece ocupara luego. Sobre el tema, véase también entrada Pedro L. LORENZO CADARSO. 
    

Dimas FERNÁNDEZ  GALIANO.  Mª Paz GARCÍA-GELABERT.  Inmaculada RUS 
 
*  ARQUEOLOGÍA DE CASTILLA LA MANCHA, Y CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN…. Toledo, 1989. 
 
Nota: Con referencia al oppidum ibérico fortificado de Villas Viejas, aldea de la Ciudad también conocida 
como Fosos de Bayona. La Kontrebia Karbika romana. Sobre acuñaciones de los íberos encontradas allí. 
Pere Pau Ripollès Alegre en Monedas hispánicas de la Bibliothèque Nationale de France. París, 2005. 
 

Andres FERRER DE VALDECEBRO 
 
* HISTORIA DE LA VIDA MARAVILLOSA Y ADMIRABLE DEL SEGUNDO PABLO APOSTOL DE VALENCIA S. 
VICENTE FERRER. LA ESCRIBE EL PADRE MAESTRO FR. [ ]…. Madrid, MDCCLXXXI. 
 
Nota: Desde Alcalá y Guadalajara camino de Cuenca, a la letra: … Y LLEGÓ Á HUETE, HIZO MARAVILLOSAS 

CONVERSIONES, Y UN PRODIGIOSO MILAGRO, QUE ESTÁ RECIENTE SU MEMORIA. HAVIA UN POZO DE DONDE BEBIAN 

AGUA LOS ANIMALES, Y  TODOS ENFERMABAN, PORQUE ESTABA LLENO DE MALAS SABANDIJAS, Y LOS MAS SE MORÍAN: 
ECHÓ S. VICENTE LA BENDICION AL POZO, MURIENDOSE TODAS LAS SABANDIJAS, Y HOY ES LA MEJOR AGUA QUE 

BEBEN. DESDE HUETE PASÓ A CUENCA… . Sobre el tema, L’ abbé A.  Bayle en  Vie de S. Vincent Ferrier de 
l'ordre des Freres - Precheurs (1350 -1419). Paris, 1855, Cita el referido milagro como ocurrido en 1408. 
¿1409 por ser el que señalan diversos autores como principio de su misión? De mucho interés por ser 
estancia desconocida en la Ciudad, razón de las conversiones masivas de judíos al cristianismo luego de 
sus sermones y del elevado número de conversos judeocristianos que en adelante hubo en Huete, bien 
documentado. 
 

José María FERRER GONZÁLEZ. Antonio HERRERA 
 
* MUSEOS DE CASTILLA-LA MANCHA: Una guía para conocerlos y visitarlos. Guadalajara, 2006. 
 
Nota: Con referencia a Huete: Los de Arte Sacro, Etnográfico, Florencio de la Fuente y de la Fragua.  
 

 
 
 



FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 
Nota: A finales del mes de septiembre. El programa anunciador  de las 
de 2018, con cartel que se presenta, en el que figura la imagen con su 
manto de cautivos, incluye felicitación dé don Pedro González, 
presidente del Gobierno, cuya mujer doña María Begoña Gómez es 
originaria de Huete, y el decreto del Maestro General de la orden de 
La Merced fray Juan Carlos Saavedra, concediendo indulgencia por el 
Año Jubilar conmemorando el octavo centenario de su fundación, a 
quienes acudan en oración la parroquia de San Esteban, LUGAR DE 

RAIGAMBRE MERCEDARIA. Roma, 23 de febrero de 2018. Además de la 
procesión, celebración de misas por los sacerdotes del lugar y obispo 
de la Diócesis verbenas, y feria de artesanía, que este año cumple 
veinte años, es de recordar la conferencia José Luis García Martínez 
sobre los orígenes en la Ciudad, talla de la Virgen y construcción del 
edificio. La representación de Las consecuencias del lujo a cargo de la 
Asociación de Amas de Casa. El pregón de María José López, y en la 
plaza de toros portátil la corrida de novillos de la ganadería gaditana El Soldado. Con brillante actuación 
de Asier Ruiz de la Hermosa, Mario Arruza, Carla Otero y Jesús Romero. Véanse también entradas 
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA MERCED. AÑO 1996, en apartado 10º. 
 

FIESTAS DE SAN ANTÓN.  
  
Nota: San Antonio Abad. En el mes de enero por las Mayordomías ubicadas en los dos templos que se 
citan abajo. Donde existen altares con sus imágenes.  
 
* LA TRIBUNA DE CUENCA.ES 16 de enero de 2016. 
 
A la letra: LA BENDICIÓN DE PANECILLOS DE LOS BARRIOS INICIAN LOS ACTOS DE SAN ANTÓN EN HUETE. SAN GIL Y 

ATIENZA CELEBRAN A PARTIR DE LAS CINCO LA TRADICIONAL BENDICIÓN DE MASCOTAS LOS BARRIOS DE HUETE 

CELEBRAN ESTE FIN DE SEMANA LAS FIESTAS DEDICADAS A SAN ANTONIO ABAD, PATRÓN DE LO ANIMALES. DESDE 

HOY, EL BARRIO DE SAN GIL Y EL DE ATIENZA INICIAN SUS PARTICULARES  PROGRAMACIONES CON LA TRADICIONAL 

BENDICIÓN DE PANECILLOS QUE SE EFECTÚA A PARTIR DE LAS OCHO DE LA TARDE. EN EL BARRIO DE ATIENZA, LA 

BENDICIÓN DE MASCOTAS SE REALIZA EN LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS EL REAL DE MEDINA. LAS CELEBRACIONES 

CONTINUARÁN MAÑANA EN EL BARRIO DE SAN GIL CON LA MISA (11 HORAS) EN LA ERMITA Y LA COMIDA EN SAN GIL, 
CONSISTENTE EN UNAS GACHAS, QUE SE CELEBRA A PARTIR DE LAS DOS Y MEDIA DE LA TARDE. A PARTIR DE LAS 

CINCO SE CELEBRA LA BENDICIÓN DE ANIMALES Y LA POSTERIOR SUBASTA DEL RAMO (LOS DONATIVOS SE 

RECOGERÁN EN SAN GIL A PARTIR DE HOY). LOS ACTOS CONCLUYEN EL LUNES CON LA MISA DE DIFUNTOS. POR SU 

PARTE,  EN EL BARRIO DE ATIENZA SE CELEBRA MAÑANA, A PARTIR DE LAS 12,30 HORAS, LA FUNCIÓN RELIGIOSA EN 

LA IGLESIA DE GUADALUPE. TRAS LA MISMA, SE PROCEDERÁ A BESAR LA RELIQUIA Y SE CANTARÁN LOS GOZOS DEL 

SANTO. LA BENDICIÓN DE ANIMALES ESTÁ PREVISTA PARA LAS SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE. LAS FIESTAS 

CONTINUARÁNA LAS SIETE DE LA TARDE CON LA TRADICIONAL HOGUERA Y LA SUBASTA DEL RAMO, Y CONCLUIRÁN 

ESTE LUNES CON LA MISA DE DIFUNTOS QUE SE OFICIA A LAS 12 Y MEDIA DE LA MAÑANA . LA TRADICIONAL SUBASTA 

DEL RAMO CONSISTE EN OFRECER AL MEJOR POSTOR LOS PRODUCTOS QUE LOS PROPIOS VECINOS DE CADA BARRIO 

REGALAN. ASIMISMO SE REPARTEN CAÑAMONES Y GARBANZOS TOSTADOS A TODOS LOS QUE SE ACERCAN A LA 

SUBASTA. 
 

FIESTAS DE SAN BLAS 
 
Nota: A quien se encomiendan los enfermos de la garganta, se celebra 
en Huete el tres de febrero, y es tradición comer ese día tortilla y 
chorizo en el paraje de la Peñuela con familiares y amigos. En cuanto 
a la ermita, se desconoce donde pudo levantarse, quizá no existió y 
fuera simple humilladero, aunque sí el cabildo pío de San Blas y San 
Antón desde al menos primera mitad del siglo XV, con sede en la 
parroquia de Santa María de Lara y luego en la de Santa María de Castejón, con casa propia en la calle de 
La Civera. Sobre el tema, el refrán San Blas de Huete, por sanar uno mató siete.   
 

FIESTAS DE SAN GIL ABAD  
 
Nota: Propias del barrio de su nombre, se celebran en los últimos días del mes de agosto y primeros de 
septiembre. Distintas de las de Santa Quiteria, en el mismo lugar. Parte baja de la Ciudad.  



 

FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y DE SANTA QUITERIA  

                                  
 
 
                                                                                 

                             
Pasacalles y danzas en las 

fiestas deSan Juan y de Santa 
Quiteria 

 
 
 
 
 
 

Nota: Celebradas a mediados y finales del mes de mayo. Cuyas imágenes titulares, San Juan Evangelista y 
Santa Quiteria, tienen sede en el templo de San Nicolás de 
Medina el Real y en la llamada ermita de San Gil, antiguo 
priorato de la orden de San Juan de Jerusalén, o de Malta. En 
ella tuvo asiento el cabildo del Purgatorio, con ordenanzas 
anteriores al año 1538 según INVENTARIO del archivo de 
Curas y Beneficiados, con entrada en este apartado. Legajo 3º, 
número 41. Véanse las entradas José Antonio ALMONACID 
CLAVERÍA. Elisa BERMEJO. Mariano CABALLERO 
ALMONACID.  Puerta de DAROCA. Pedro ECHEVARRÍA. 
Rubén ELVIRA BOTIJA. José Luis GARCÍA MARTÍNEZ. 
Consolación GONZÁLEZ CASARRUBIOS. Pedro Miguel 
IBÁÑEZ. Luis MALDONADO. Román MARTÍNEZ 
TORNERO, Eugenio NOEL. Marino POVES JÍMENEZ 
Fiestas en honor de SAN JUAN EVANGELISTA. Fiestas en 
honor a SANTA QUITERIA. Don José SANTUGINI y 
PARADA. VOCES DE CUENCA. Todas en este primer 
apartado. Y NOTICIA DE11/VI/2009 en el segundo,  con la 
declaración de fiestas de interés turístico regional. En el 
programa de fiestas de Santa Quiteria de 2018, se recoge 
noticia sobre su escudo actual y bocetos de los anteriores. Uno debido a José Luis Delgado Gómez, que 
figura en un que un mantón confeccionado en 1987. Y en ¿Diario de Cuenca? del 9 de mayo de 1978, 
reportaje sobre las de San Juan y el Galopeo. Con fotografía de un altar de San Juan de mediados del siglo 
XVIII, que procedente del queallí fue palacio de los condes de Garcinarro, guardan hoy los descendientes 
en sus casas de Huete. Levantadas en el silo XIX sobre dependencias que fueron del desaparecido 
convento de San Benito.  
 
 



 * IMAGEN  
 
Nota: Representación de San Juan Evangelista sosteniendo la copa envenenada que bebió forzado por sus 
enemigos, sin que le hiciera efecto. Según se dibuja sobre vitela 
en la ejecutoria que Alonso MÉNDEZ DE PARADA, con 
entrada en este apartado, ganó en pleito de hidalguía contra la 
Ciudad en1538. Con autos en el archivo de la Real Chancillería 
de Granada y original en Free Library of Philadelphia. U. S. A.                                                 
 

* BLOG DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN  
 
+ LIBRO DE CENSOS 
 
Nota: En Archivo Histórico Provincial de Cuenca se conserva 
libro que recoge fechadoc en 1512. 
 
+ FIESTAS 
 
Nota: Cita escritura del año 1586 sobre fiesta en honor de San 
Juan. Conservada en Archivo Municipal de Huete, sección 
Protocolos.   
 

- LAS FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA EN EL SIGLO 
XVII (1620-1649)                                       
 
Nota. ¿Por José Luis García Martínez? A la letra: EN EL 

ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE SE CUSTODIA UN VALIOSO LIBRO, CUYAS AMARILLENTAS HOJAS GUARDAN, 
CELOSAMENTE, LAS CUENTAS DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN ENTRE 1620 Y 1649. A TRAVÉS DE ESTAS BREVES 

LÍNEAS, PROPONEMOS UN VIAJE EN EL TIEMPO CON EL FIN DE CONOCER LAS FIESTAS QUE NUESTROS ANTEPASADOS 

DEDICABAN A SAN JUAN HACE CASI CUATROCIENTOS AÑOS. LA TAREA NO ES FÁCIL, PUES LA LETRA DE TIPO PROCESAL 

COMPLICA LA LECTURA, MIENTRAS QUE, LA AUSENCIA DE RELATOS DESCRIPTIVOS LIMITA LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN A LAS PARTIDAS DE GASTOS Y ACTAS DE LAS JUNTAS.   
EN AQUELLOS LEJANOS TIEMPOS, LA FIESTA TENÍA SUS ESCENARIOS PRINCIPALES EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

DE ATIENZA Y EN LA SALA DEL CABILDO , UNA NAVE QUE LA HERMANDAD POSEÍA CERCA DE LA REFERIDA IGLESIA. 
LOS FESTEJOS SE CONCENTRABAN EN LA VÍSPERA Y DÍA DEL SANTO, AUNQUE LA HERMANDAD CELEBRABA OTRAS 

FIESTAS A LO LARGO DEL AÑO: EL CORPUS CHRISTI, EN EL QUE PARTICIPABA TODA LA CIUDAD, SAN JUAN DE JUNIO, 
LA TRANSFIGURACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE SEPTIEMBRE. ADEMÁS, LA HERMANDAD OFICIABA ANUALMENTE UNAS 

DOSCIENTAS MISAS POR EL ALMA DE COFRADES DIFUNTOS.                                                                                                                           

NOVENARIO Y DÍAS PREVIOS. UNO DE LOS ASPECTOS MÁS ENTRAÑABLES QUE SALEN A LA LUZ EN EL LIBRO ES QUE EL 

BARRIO DE ATIENZA YA HONRABA A SU PATRÓN CON UN NOVENARIO, COSTUMBRE QUE HA PERDURADO 

MILAGROSAMENTE HASTA NUESTROS TIEMPOS. SEGÚN REFLEJAN LAS CUENTAS, EL NOVENARIO ERA OFICIADO POR 

TRES CLÉRIGOS, DOS EJERCÍAN DE DIÁCONOS MIENTRAS QUE EL QUE PRESIDÍA ERA EL ABAD DE LA HERMANDAD. LOS 

CÁNTICOS, ENTONADOS POR LOS SACRISTANES DE LAS DIFERENTES PARROQUIAS, ERAN ACOMPAÑADOS POR 

INSTRUMENTOS. LAS CUENTAS DE 1636 CONTIENEN UNA PARTIDA DE 8 REALES PARA “LOS MINISTRILES Y LOS QUE 

ACUDIERON A CANTAR A EL NOVENARIO”.   
EN ESTOS DÍAS SE COCÍAN EL PAN Y LAS CARIDADES EN EL HORNO Y SE LABRABAN LAS VELAS PARA ILUMINAR LA 

IGLESIA DE ATIENZA Y LA SALA DE LA HERMANDAD . LOS CUATRO MAYORDOMOS NOMBRADOS ANUALMENTE 

DECORABAN LA IGLESIA Y LA SALA CON CINTAS, TAFETÁN BLANCO Y OTROS ADORNOS, SIENDO NECESARIO PREPARAR 

UN ANDAMIAJE PARA SU INSTALACIÓN. LOS JÓVENES DE LA HERMANDAD PARTICIPABAN ACTIVAMENTE EN ESTOS 

TRABAJOS Y EL DÍA TRES DE MAYO, FESTIVIDAD DE LA CRUZ, ERAN RECOMPENSADOS CON MEDIA ARROBA DE VINO. 
V ÍSPERA. LOS ACTOS DE DIVERSIÓN COMENZABAN EN LA VÍSPERA. ESE DÍA DABA PRINCIPIO EL CONSUMO DE VINO, AL 

TIEMPO QUE LOS MINISTRILES O MÚSICOS INICIABAN SUS RECITALES. EN EL AÑO 1621 SE DIERON 4 REALES A “LOS 

MÚSICOS QUE TOCARON LA VÍSPERA DE SEÑOR SAN JUAN”.   
LLEGADA LA NOCHE, LUMINARIAS , LÁMPARAS, ANTORCHAS Y VELAS ILUMINABAN EL ESPACIO DE LA FIESTA. AL 

MISMO TIEMPO, SE ENCENDÍA UNA GRAN HOGUERA, COMO SE EXPRESA EN 1621 EN UNA PARTIDA DE 10 REALES EN 

“VARDA Y LEÑA QUE SE TRAJO PARA COCER LAS TORTAS Y LA HOGUERA DE LA DICHA FIESTA COMO SE ACOSTUMBRA”.                                         

PROCESIÓN. LA IMAGEN DE SAN JUAN EMERGÍA DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA POR UNA DE SUS DOS PUERTAS 

PORTICADAS, DENOMINADAS DEL ATRIO Y DE LOS SANDOVAL RESPECTIVAMENTE. EL CORTEJO DISCURRÍA POR LA 

CALLE DE SAN JUAN Y OTRAS CALLES DEL BARRIO DE ATIENZA. EL RECORRIDO SE ADORNABA CON FLORES Y HIERVAS 

(SIC) AROMÁTICAS, CUYO AROMA, UNIDO AL DEL ABUNDANTE INCIENSO ESPARCIDO, OTORGABA A LA PROCESIÓN 

CIERTO CARÁCTER DE ESPIRITUALIDAD.   
LAS CRUCES PARROQUIALES, PORTADAS POR LOS SACRISTANES, INICIABAN EL CORTEJO PROCESIONAL. EN AQUELLOS 

MOMENTOS HUETE TENÍA DIEZ PARROQUIAS, Y A LA PROCESIÓN ASISTÍAN LA MAYOR PARTE DE ELLAS.   
JUNTO AL FAMOSO CIRIO DE ATIENZA, QUE ERA TRANSPORTADO POR UNA ÚNICA PERSONA (NO SALDRÍA EN ANDAS 



HASTA FINALES DEL SIGLO XVIII),  DESFILABAN SEIS HERMANOS QUE PORTABAN UNA “HACHA”  O VELA GRANDE DE 

CERA. ESTOS COFRADES RECIBÍAN EL NOMBRE DE SEISES O HERMANOS DEL CIRIO.   
A CONTINUACIÓN, DEBÍAN TRANSITAR EL GRUESO DE LOS HERMANOS, LOS DANZANTES Y LOS MÚSICOS. LOS 

DANZANTES, BAILABAN DURANTE LA PROCESIÓN SEGÚN SE CONSTATA EN LAS LAS CUENTAS DE 1626 CUANDO SE 

PAGARON 50 REALES A “GABRIEL MARTÍNEZ POR LA DANZA QUE SACÓ PARA LA PROCESIÓN DEL DICHO DÍA”.  

IGUALMENTE, ESTÁ DOCUMENTADA LA PRESENCIA DE MÚSICOS, CUYAS MELODÍAS DABAN RITMO A UN ANIMADO 

CORTEJO, EN EL QUE, SEGURAMENTE, LOS MISMOS HERMANOS Y ASISTENTES BAILABAN DELANTE DE LA IMAGEN. 
SERÍA UNA PROCESIÓN PARECIDA A LAS DEL DÍA DE SAN JUANILLO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX,  QUE ACTUALMENTE 

HAN PERDIDO SU SENTIDO PROCESIONAL AL REALIZARSE CON UN CUADRO DEL APÓSTOL.   
LA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA ERA PORTADA TRIUNFALMENTE EN UNAS ANDAS DORADAS, ENGALANADAS 

CON CINTAS, FLORES Y OTROS ADORNOS VEGETALES. EN SU ORNATO LA HERMANDAD INVERTÍA APROXIMADAMENTE 

UNOS 6 REALES ANUALES. DE LA IMAGEN DEL SAN JUAN DE ATIENZA NO SE HA CONSERVADO NINGUNA FOTOGRAFÍA. 
POSIBLEMENTE FUESE VESTIDA Y CON UNA PALMA EN LA MANO, TAL Y COMO SE REPRESENTA EN UN RELIEVE DE LA 

CRUZ DE ATIENZA, REALIZADA EN 1618.   
DETRÁS DE LA IMAGEN DESFILARÍA EL CABILDO DE CURAS Y BENEFICIADOS, COMPUESTO POR LOS SACERDOTES QUE 

TENÍAN BENEFICIO EN ALGUNA DE LAS PARROQUIAS DE HUETE, QUE POR SU ASISTENCIA A LA PROCESIÓN Y MISA 

RECIBÍAN UNA LIMOSNA DE 33 REALES. ALGUNOS AÑOS TAMBIÉN ASISTIÓ EL CABILDO DE LOS CAPELLANES DE LA 

CIUDAD, TITULADO DE SAN ILDEFONSO, CON LO QUE EL ALTO NÚMERO DE RELIGIOSOS QUE PARTICIPABA CONFERÍA 

GRAN SOLEMNIDAD AL DESFILE.                                                                                    
M ISA MAYOR Y SERMO. AL TÉRMINO DE LA PROCESIÓN TENÍA LUGAR LA M ISA MAYOR, OFICIADA Y CANTADA POR EL 

CABILDO DE CURAS Y BENEFICIADOS Y PRESIDIDA POR EL ABAD DE LA HERMANDAD. (¡OJO, QUIZÁ EL ABAD FUERA EL 

DEL CABILDO¡) EL SERMÓN ERA EL MOMENTO MÁS ÁLGIDO, LO QUE EXIGÍA UN ESFUERZO POR PARTE DE LA 

HERMANDAD PARA ELEGIR UN DIGNO PREDICADOR QUE CON SUS PALABRAS ELOGIASE LAS GRANDES OBRAS DEL 

DISCÍPULO AMADO. LOS MÁS SOLICITADOS FUERON LOS FRAILES DOMINICOS, FAMOSOS POR SU GRAN ORATORIA.                                          

MÚSICOS Y MINISTRILES. A PESAR DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, SI ALGO NO HA CAMBIADO ES LA IMPORTANCIA DE 

LA MÚSICA EN LOS FESTEJOS. EL LIBRO NO REFLEJA EL NÚMERO DE MÚSICOS QUE PARTICIPABAN EN LOS ACTOS NI SUS 

INSTRUMENTOS. SUPONEMOS QUE LA DULZAINA ESTARÍA YA PRESENTE, PUESTO QUE SE HA DOCUMENTADO SU 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIESTAS DE HUETE DE ESOS AÑOS. LOS GASTOS DE MÚSICA ERAN DE 50 REALES LA MAYOR 

PARTE DE LOS AÑOS. CON ESTA CANTIDAD, CONSIDERABLE PARA LA ÉPOCA, SE PAGABAN SUS SERVICIOS EN EL 

NOVENARIO, VÍSPERAS, FIESTA PRINCIPAL Y PROCESIÓN, SIENDO EN LA MAYOR PARTE DE LOS AÑOS EL CONCEPTO MÁS 

COSTOSO DE LOS FESTEJOS. ADEMÁS DEL DINERO RECIBIDO, LOS MÚSICOS ERAN AGASAJADOS CON UN ALMUERZO EL 

DÍA DE LA FIESTA, POR EJEMPLO, EN 1621 SE GASTARON 696 MARAVEDÍES “EN UN REFRESCO DE ALMUERZO QUE SE DIO 

EL DICHO DÍA A LOS MINISTRILES Y MÚSICOS COMO SE ACOSTUMBRA”.                            
COMIDA DE HERMANDAD, VINO Y CARIDADES DE SAN JUAN. DESPUÉS DE LOS ACTOS RELIGIOSOS, LOS HERMANOS, 
MÚSICOS, DANZANTES Y DEMÁS ASISTENTES ACUDÍAN A LA SALA QUE LA HERMANDAD TENÍA CERCA DE SANTA 

MARÍA DE ATIENZA. ALLÍ SE CELEBRABA UNA COMIDA DE HERMANDAD EN LA QUE SE CONSUMÍAN HASTA 10 

ARROBAS DE VINO (160 LITROS), REPARTIDAS JUNTO A LAS “CARIDADES DE SAN JUAN”,  UNAS TORTAS DE MILAGROSA 

FAMA REALIZADAS CON HARINA DE TRIGO Y ANÍS. EN 1625 SE CONSTATAN “8 ARROBAS Y MEDIA DE VINO QUE SE 

GASTARON LA FIESTA DE SAN JUAN DE MAYO CUANDO SE DIERON LAS TORTAS EN LA SALA DEL DICHO CABILDO A TODOS LOS 

HERMANOS Y DEMÁS GENTE QUE ACUDIÓ COMO SE ACOSTUMBRA”.  CREEMOS QUE EL VINO CONSUMIDO EN ALGUNA 

OCASIÓN ERA BLANCO, YA QUE EN LA JUNTA DE 1632 EL VINO FUE DE ESE COLOR. EN ESTE PUNTO DEBEMOS 

COMENTAR QUE TANTO EL VINO COMO EL TRIGO UTILIZADO PARA LA FIESTA PROCEDÍAN DE LA VIÑA Y TIERRAS 

PROPIAS DE LA HERMANDAD.  
ADEMÁS DE LAS TORTAS, LA COMIDA SE COMPLETABA CON CARNE, GUISADA EN ASADORES PROPIOS DE LA 

HERMANDAD, TOCINO, QUESO, TORTILLAS DE LA ÉPOCA, PAN, FRUTA Y ESPECIAS. LA BEBIDA CONSISTÍA EN VINO Y 

AGUA, Y SE SERVÍA EN GARRAFAS, BARRILES, COPAS DE VIDRIO, ETC., QUE LA HERMANDAD POSEÍA PARA ESTOS 

MENESTERES.                                                                                                                   
DANZAS, LOAS Y COMEDIAS TEATRALES. LAS CUENTAS NO PROPORCIONAN EXCESIVOS DETALLES SOBRE CÓMO ERA LA 

EJECUCIÓN DE LAS DANZAS EN AQUELLOS TIEMPOS, TAN SÓLO REFLEJAN QUE LOS DANZANTES VESTÍAN UNAS 

CHAQUETAS DENOMINADAS “LIBREAS”,  ALQUILADAS PARA LA OCASIÓN, Y QUE LA DANZA SE REALIZABA AL RITMO DE 

CAJA O TAMBORIL, COBRANDO EL TAMBORILERO UNOS 11 REALES CADA AÑO. DADA SU DIFICULTAD, LOS DANZANTES 

ENSAYABAN DURANTE LOS DÍAS PREVIOS, LO QUE SE CONSTATA EN LAS CUENTAS DEL VINO. DEL RITUAL DE LA DANZA 

FORMABA PARTE LA REPRESENTACIÓN DE UNA LOA, LO QUE SABEMOS AL INCLUIRSE SUS GASTOS EN LOS DE LAS 

DANZAS. ASÍ OCURRIÓ EN 1643 CUANDO SE DIERON 89 REALES PARA “LA DANZA EN LIBREAS, TAMBORIL Y LOA Y DARLES 

DE COMER A LOS DANZANTES”.  LA LOA, COMPOSICIÓN DRAMÁTICA BREVE, PERO CON ACCIÓN Y ARGUMENTO, SE 

REPRESENTABA INMEDIATAMENTE ANTES DE LA DANZA, CON LA FINALIDAD DE ADVERTIR AL ESPECTADOR EL 

ARGUMENTO DEL BAILE. ESTE ASPECTO HA TENIDO CONTINUIDAD EN LA DANZA DE LOS DIABLOS, CUYAS LOAS DE 

INTRODUCCIÓN HAN LLEGADO MANUSCRITAS HASTA NOSOTROS. SIN EMBARGO, EN EL LIBRO DE CUENTAS QUE 

ANALIZAMOS NO SE CITA LA EXISTENCIA DE UNA DANZA DE DIABLOS.   
CON INDEPENDENCIA DE LAS DANZAS, DADO EL ENORME PESO DEL TEATRO EN EL SIGLO DE ORO, TAMBIÉN SE 

ORGANIZARON COMEDIAS TEATRALES, REPRESENTADAS POR COMPAÑÍAS PROFESIONALES, LO QUE SUPONÍA UN 

ELEVADO COSTE (LAS DE 1624 IMPORTARON 150 REALES). PARA LAS ACTUACIONES SE LEVANTABAN TABLADOS DE 



MADERA Y DECORADOS.   
POR ÚLTIMO, NO QUEREMOS TERMINAR ESTE BREVE RELATO SIN MANIFESTAR QUE, AUNQUE LOS ACTOS HAN 

EVOLUCIONADO CONSIDERABLEMENTE A LO LARGO DE CASI 400 AÑOS, LA ESENCIA DE LA FIESTA Y LA DEVOCIÓN DEL 

BARRIO DE ATIENZA HACIA SAN JUAN PERMANECEN Y SE HAN TRANSMITIDO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, 
PREVALECIENDO SOBRE GUERRAS, EPIDEMIAS, DESTRUCCIONES DE IMÁGENES Y SUPERANDO LOS VERTIGINOSOS 

CAMBIOS SOCIALES DE NUESTRO TIEMPO.  
 

* EL LIBERAL DE CASTILLA. Diario digital. Cuenca, 11 de mayo de 2018. 
 
Nota. Fiestas de San Juan, con video de su procesión. Los banceros que soportan las andas del Santo 
cantan composición del conquense Federico Muelas, con música de Andrés Martos: ¿DÓNDE POR LA 

SERRANÍA, / TAN DE MAÑANA , SAN JUAN?. / BUSCANDO MIS OJOS VAN / LO QUE MIRAR NO QUERÍA / BUSCO A LA 

V IRGEN MARÍA , / QUE EN LA NOCHE LA PERDÍ. / ALMA , SI LA VISTE, DÍ DÓNDE ESTÁ, / CON ELLA QUIERO QUE LLORE, 
JUNTO AL MADERO, / QUIEN DURMIÓ EN GETSEMANÍ. 
 

* Rodolfo LLOPIS 
 
Nota: Natural de Callosa de Ensarriá, dirigente socialista, diputado a Cortes, ministro de Instrucción 
Pública durante la Segunda República y su presidente en el exilio. Fundador en Cuenca de la logia 
masónica Electra en 1925, cuando ejercía de catedrático de Geografía en la Escuela Normal.  
 
+ EL GALOPEO Y LOS QUITERIOS. Diario El Sol, Madrid, 13 y 30 de mayo de 1925. 
  
Nota. A la letra, versión de la cadena radiofónica SER en su página web del mes de mayo de 2017:                           
EL GALOPEO. “HEMOS PODIDO PERCIBIR MEJOR QUE NUNCA QUE EN HUETE HAY DOS CIUDADES; CADA CIUDAD ES 

UN BARRIO, Y CADA BARRIO TIENE SU DEVOCIÓN: SAN JUAN Y SANTA QUITERIA…UN PEQUEÑO ACCIDENTE 

GEOGRÁFICO, UN ARROYO, UN BARRANCO, SEPARABA A LOS DOS BARRIOS. UNA CREENCIA PROFUNDAMENTE 

ARRAIGADA, UNA TRADICIÓN MANTENIDA , INCLUSO VIOLENTAMENTE, SEPARABA A LOS "JUANISTAS" Y A LOS 

"QUITERIOS". HOY, AFORTUNADAMENTE, NO; LOS QUITERIOS Y LOS JUANISTAS YA NO SE ODIAN; SE GUARDAN 

MUTUAMENTE LAS FIESTAS, Y HASTA INTERVIENEN EN TODOS LOS FESTEJOS. ES DECIR, EN TODOS NO; EN TODOS 

MENOS UNO. HAY UN FESTEJO QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO LA ESENCIA DE LA TRADICIÓN; EN ÉL NO CABEN 

MEZCLAS, CONFUSIONES NI AMBIGÜEDADES: ESE FESTEJO ES EL CÉLEBRE "GALOPEO". GALOPEO TIENEN LOS 

JUANISTAS Y GALOPEO TIENEN LOS QUITERIOS; PERO SON COMPLETAMENTE DISTINTOS, INCONFUNDIBLES. 
EL GALOPEO CONSISTE EN UNA PROCESIÓN. EN LA DE LOS JUANISTAS, SACAN A SAN JUAN EVANGELISTA. AL SANTO 

LE PRECEDE UN CIRIO ENORME, COLOSAL, QUE LLEVAN EN ANDAS. ES EL CIRIO QUE, SEGÚN LA 

LEYENDA, PERMANECIÓ ENCENDIDO EN LA VIEJA IGLESIA DE ATIENZA SIGLOS Y SIGLOS MIENTRAS ESTUVO EN PODER 

DE LOS ÁRABES. HAY UN GRUPO DE JUANISTAS QUE CUBREN SUS CABEZAS CON UNOS GROTESCOS GORROS DE DOS 

PUNTAS, CON INSCRIPCIONES ABSURDAS; SON LOS "TUNOS", LOS ESTUDIANTES... Y TODOS CORREN, SALTAN, VAN Y 

VIENEN, BAILANDO SIEMPRE, SIN DESCANSAR. A VECES, LLEGAN HASTA CERCA DEL SANTO; SE PARAN; UNO DE 

ELLOS, ENCARÁNDOSE CON SAN JUAN, LE DIRIGE UNA SERIE DE VÍTORES QUE LOS DEL GRUPO COREAN SECAMENTE. -
¡V IVA EL QUERUBÍN CIENTÍFICO!... -¡V IVA EL QUE REMONTÓ EL ÁGUILA!... -¡V IVA EL TEÓLOGO MISTERIOSO!... -¡V IVA 

EL QUE FUNDÓ LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA!... -¡V IVA EL DE LOS OJOS DE LUCERO!.. -¡V IVA EL TESTAMENTARIO DEL 

SEÑOR!...EL ESPECTÁCULO NO PUEDE SER MÁS PINTORESCO: LOS CURAS QUE ACOMPAÑAN A SAN JUAN, CANSADOS YA 

DE TANTO CAMINAR, SE HAN HECHO LLEVAR UNA SILLA Y SE SIENTAN CÓMODAMENTE JUNTO AL SANTO; LOS "TUNOS" 

CORREN Y SALTAN BÁRBARAMENTE; UNAS POBRES VIEJAS, CASI CENTENARIAS, LLEGAN HASTA SAN JUAN Y, 
BAILANDO , CON LOS BRAZOS EN ALTO, CON UN TEMBLOR NERVIOSO EN LAS MANOS, LANZAN SUS PIROPOS Y SE RETIRAN 

BAILANDO SIEMPRE, SATISFECHAS DE HABER CUMPLIDO UN AÑO MÁS CON SU SANTO... QUIEN HAYA ASISTIDO A ALGÚN 

GALOPEO NO PODRÁ OLVIDAR EL ESPECTÁCULO QUE TUVO ANTE SUS OJOS. AQUELLA FIESTA SEMIPAGANA, 
SEMIRELIGIOSA, IRREVERENTE A FUERZA DE SER FANÁTICA, LE HARÁ PENSAR EN LAS FIESTAS PRIMITIVAS Y EN LAS 

FIESTAS DE LA EDAD MEDIA. LOS GALOPEOS NO HAN SIDO ESTUDIADOS SERIAMENTE. EL DÍA QUE ESO SE HAGA, 
ENCONTRARÁN EN ELLOS TAL CANTIDAD DE SUPERVIVENCIAS, QUE PODRÁN CONSIDERARLOS COMO VERDADEROS 

CASOS DE "PALEONTOLOGÍA SOCIAL". 
LOS QUITERIOS. EL DÍA ESTABA DESAPACIBLE, TORMENTOSO. HABÍA LLOVIDO DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE 

LA MAÑANA . DE CUANDO EN CUANDO CAÍAN FUERTES CHUBASCOS. POR UN MOMENTO CREÍMOS QUE SE SUSPENDERÍA 

EL GALOPEO. ¡SUSPENDER EL GALOPEO!... ¡ESO, NUNCA! ¡SERÍA ROMPER LA TRADICIÓN, DAR GUSTO A LOS 

JUANISTAS! ¡ESO, NUNCA, JAMÁS! ALLÍ ESTABAN LOS QUITERIOS, FRENTE A LA ERMITA, EN LA PLAZA DE SAN GIL, 
ESPERANDO QUE SACASEN A SANTA QUITERIA. ERA UNA ABIGARRADA MULTITUD DONDE SE MEZCLABAN LOS POBRES 

Y LOS RICOS, LOS NIÑOS Y LOS VIEJOS, LOS HOMBRES Y LAS MUJERES. ESE DÍA NO HAY CLASES SOCIALES; ESE DÍA NO 

CABE MÁS QUE UNA DISTINCIÓN: O SE ES JUANISTA O SE ES QUITERIO. Y LOS QUITERIOS ESTABAN ALLÍ, DESAFIANDO 

AL TIEMPO, RESISTIENDO LA LLUVIA. 
EL GALOPEO DE LOS QUITERIOS ES DISTINTO DEL DE LOS JUANISTAS. BAILAN EN GRUPOS; UNOS, COGIDOS DE LA 

MANO, FORMANDO RUEDAS; OTROS, SUELTOS, TOCANDO LAS CASTAÑUELAS, Y TODOS, GRITANDO, SALTANDO, DANDO 

VIVAS , APROXIMÁNDOSE Y ALEJÁNDOSE TUMULTUARIAMENTE DE LA SANTA. 



Y, por encima de esas voces y de ese barullo, RESUENAN LOS VÍTORES QUE DEDICAN A SANTA QUITERIA. No 
son vítores secos, cortados, como los vítores de los juanistas; son, por el contrario, vítores largos, 
interminables... ¡Viva la hija de Catelio...! ¡VIVA ESA PURA DONCELLA.. ¡Viva la Angélica española...! ¡VIVA LA 

HIJA DE CASIA...! ¡Viva la rosa de Jericó...! ¡VIVA LA ILUMINADA DEL CIELO ...! Desde la ermita de San Gil 
marcha la procesión a la iglesia del Cristo; desde aquí, a "la chopera", y desde "LA CHOPERA" vuelve, otra 
vez, a San Gil. EL GALOPEO HA SEGUIDO EL MISMO ITINERARIO DE SIEMPRE, EL DE TODA LA VIDA. En las 
bocacalles se agolpan los juanistas, no tanto por presenciar la fiesta como por acordonar el trayecto y 
tener la seguridad de que no se salen de su "jurisdicción". Llegan, por último, a la plazoleta de San Gil, 
y LLEGAN DESPUÉS DE HABER CORRIDO DURANTE CUATRO HORAS POR AQUELLAS CALLES ENLODADAS, SUFRIENDO, A 

RATOS, LA LLUVIA , BAILANDO SIEMPRE Y RONCOS DE TANTO GRITAR... La Santa va a entrar en la ermita; las 
campanas han comenzado a repicar; la banda de música se dispone a tocar la Marcha Real... ¡Entrar a la 
Santa! La muchedumbre, EBRIA DE FANÁTICO ENTUSIASMO, BAILANDO DESESPERADAMENTE, se apelotona 
delante de la puerta y obliga a que Santa Quiteria dé una nueva vuelta por la plazoleta... Y cuando parece 
que ya va a entrar, otra vez aquella ola humana la separa de la puerta y hace que repita el paseo... Y así 
una vez, y otra, y otra..., hasta que, ¡por fin!, comienza la Marcha Real, que resulta interminable. Porque 
ya, desde ese momento, LA IMAGEN NO PUEDE RETROCEDER; PERO PUEDE NO AVANZAR. Y así sucede. La 
muchedumbre tapona la puerta; le arrojan palomas que, asustadas, van a acurrucarse junto a la Santa; la 
inundan con anises; LAS MUJERES LLORAN; TODOS GALOPEAN, FRENÉTICAMENTE, COMO EN UNA ZARABANDA 

INFERNAL... La imagen entró en la ermita. Cuando creímos que ya no quedaría nadie en el santuario, 
entramos nosotros. Allí estaban unos viejos, con sus pequeños, tocando las castañuelas y cantando "loas" 
quejumbrosas a Santa Quiteria. ERAN LOS ÚLTIMOS... ¡COMO EL AÑO PASADO!  
 

FIESTAS DE SANTA QUITERIA  
 
Nota: Propias del barrio de San Gil. Cita en EL DIA digital.es  del 3 de mayo 
de 2018 con fotografía que se presenta. Gozos a Santa Quiteria, por Román 
MARTÍNEZ TORNERO , con entrada  en este apartado. Sobre el tema, 
véanse entradas FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y DE SANTA 
QUITERIA y Fiestas en honor a SANTA QUITERIA. Mayo de 2009. 
                                                 
Josef Miguel de FLORES 
 
* CRONICA DE D. ALVARO DE LUNA, CONDESTABLE DE LOS REINOS DE CASTILLA Y DE LEON, 
MAESTRE Y ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE SANTIAGO. Madrid, 1784. Segunda edición. 
 
Nota. Con citas a la ciudad de Huete, por estancia del Condestable y la Corte. En la página 392, a la letra: 
… EN LA CIUDAD DE HUETE Á ESTE NOBLE MAESTRE SEGUIAN, É AVIAN ACOSTAMIENTOS DÉL GOMEZ CARRILLO DE 
ALBORNOZ  SEÑOR DE LAS VILLAS DE TORRALBA É BETETA, ALVARO DE LUNA SOBRINO DE DICHO MAESTRE SEÑOR 

DE LA VILLA DE ESCAMILLA , LA QUAL ÉL LA DIO , GUTIERRE SANDOVAL  ALCAYDE É GUARDA MAYOR DE HUETE E SU 

TIERRA, SEÑOR DE LA VENTOSA, COELLO  SEÑOR DE MONTALVO, É POR CONSIGUIENTE TODOS LOS OTROS BUENOS, É 

DE LIMPIOS LINAJES QUE EN ESTA CIUDAD, É EN LA TIERRA COMARCANA Á ELLA MORABAN. DE SU ANTECESOR EN EL 

MAESTRAZGO, EL INFANTE DON ENRIQUE, DICE TENÍA ADEMÁS EL INFANTAZGO DE ALBURQUERQUE, LA CIUDAD DE 

HUETE Y SU TIERRA, E ANDUJAR, E… . Es de advertir que la tierra de Huete nunca perteneció a la orden de 
Santiago, en contra de lo que escribe algún autor, y que si la poseyeron ambos maestres fue a título 
personal por merced del Rey. Don Álvaro tuvo además el portazgo de la Ciudad por Jun II. Sobre el tema, 
Juan TORRES FONTES, con entrada en este apartado, en Anuario de estudios medievales, volumen 17, 
año 1987,: …LOS SUCESOS DE MEDINA DEL CAMPO EN 1440 Y LA SUBSIGUIENTE EXPULSIÓN DE LA CORTE DE 

LAS PERSONAS AFECTAS AL SERVICIO REAL Y A DON ALVARO DE LUNA, DEBIERON OBLIGAR A PEDRO CARRILLO DE 

HUETE A MARCHAR A SU SEÑORÍO DE PRIEGO… .  
 

Enrique FLOREZ   
 
* ESPAÑA SAGRADA THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO DE LA IGLESIA DE ESPAÑA….  
Madrid, 1747 y adelante  
 
+ Volumen  9.  De la provincia antigua de la Bética en común, y de la santa iglesia de Sevilla en particular. 
 
Nota: Al escribir en el capítulo XI sobre los santos y santas de Sevilla, cita a las hermanas mártires Justa y 
Rufina, sus patronas, fallecidas el diecisiete o diecinueve de julio del año 287. Que se veneran también en 
la ciudad de Huete. A la letra: POR HABERSE LIBRADO EN SU DÍA DE UN GRAN CERCO DE LOS MOROS, COMO 

EXPRESAN LOS ANALES PRIMEROS TOLEDANOS, ERA MIL DOSCIENTOS Y DIEZ, QUE FUE EL AÑO DE 1172. Se refiere a 



crónica medieval de la primera mitad del siglo XIII, editado en numerosas ocasiones. Por otras fuentes se 
conoce son también veneradas en Toledo, parroquia mozárabe de su nombre, documentada en 1156, y 
Orihuela, parroquia bajo su advocación erigida en el siglo XIV. La Sagrada Congregación de Ritos 
concedió por decreto del veinte de abril de 1752 el rito doble en su festividad del diecinueve de julio para 
todo el Reino. En Huete, se conoció ermita bajo su advocación cerca del postigo de su nombre y de la 
parroquia de Santa María de Atienza.  
 
+ Volumen 16. Iglesia de Astorga. 
  
Nota: Sobre el obispo don Diego de SALCEDO BEANCOS, optense con entrada en este apartado.  
 
+ Volumen 23. Continuacion de las memorias de la santa iglesia de Tuy. 
 
Nota: Con dos citas sobre Huete. Sobre la muerte del conde don Manrique de Lara en la batalla que 
mantuvo con Fernando de Castro cerca de Huete en 1164, recogida en entrada Francisco CERDÁ Y RICO 
en MEMORIAS…, en este apartado, recordando que en Anales toledanos se dice a la letra, MATARON AL 

CONDE MANRICH EN IX,  DIAS DEL MES DE JULIO ERA M.CCII, (AÑO M.C.LXIV.) . Y sobre la jornada y día de 
Santa Justa, patrona de la Ciudad, publica en Apéndice Anales Toledanos:….A la letra: AÑOS.1172. EL 

REY DE MARRUECOS ABENJACOB VINO Á CERCAR Á HUEPTE, É LIDIOLA, É FUE EN HORA DE SE PERDER LA V ILLA POR 

SED: MAS EL DIA DE SANTA JUSTA ENVIOLES DIOS AGUA DEL CIELO, QUANTO OVIERON MENESTER, É FUE EL AGUA 

TAN GRAND, QUE DESVARATÓ LAS TIENDAS DEL REY MORO. E ERA EL CARDENAL DE ROMA EN TOLEDO, É DABA 

GRANDES SOLTURAS: EN AYUNTARONSE TODOS LOS DE ESPAÑA, É FUERON E ACORRO, É ALLEGARONSE AZES CON 

AZES, É NON LIDIARON, É FUESE EL REY MORO, MAS DE TORNADA QUE FIZO, GANÓ EL REGNO DEL REY LOP, ERA 

MCCX. Sobre el tema, véase entrada José Antonio ALMONACID en DE HUETE A…, en este apartado.  
 
* MEMORIAS DE LAS REYNAS CATHOLICAS…, POR EL P, MRO, FR, [ ]. Tomo 2º. Segunda edición. 
Madrid, 1770. 
 
Nota: Entre otras cesiones regias de HUETE, que cita y están recogidas en varias publicaciones, añade la 
menos conocida de Juan II a su segunda mujer doña María de Aragón, en arras de casamiento. 
 

Don José FRAILE GARCÍA 
 
Nota: Juez de Paz de Huete que recibió la medalla de bronce del Mérito a la Justicia el 21 de julio de 
2016. En ese año pronunció el pregón de Semana Santa. 
 

Alfonso FRANCO SILVA  
 
* LA FORTUNA Y EL PODER. Universidad de Cádiz. Salamanca, 1996. 
 
Nota: Con noticias sobre las villas del Infantado y otras aldeas que pertenecieron a la tierra de Huete. De 
los linajes de Albornoz y Mendoza.  
 

José Vicente FRÍAS BALSA 
 
*  DON PEDRO GARCÍA HUETE,  ARCEDIANO DE SIGUENZA Y OBISPO DE OSMA.  
 
WAD-AL-HAYARA. Revista de estudios de la institución provincial de cultura Marqués de Santillana. Guadalajara. 
Número 5, año 1978.  
 
Nota: Natural de Huete y por otro nombre Pedro de Montoya, a cuyo linaje optense pertenecía. Arcediano 
de Sigüenza, deán de Toledo, del Consejo y capellán mayor de Juan II, del Consejo de Enrique IV, contra 
el que se sublevó en 1465, y obispo de Osma desde 1460 a 1475, en el que murió. Sobre el tema, véase 
Nieto Soria en Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369 – 1480). Madrid, 1993. Y Juan 
Loperraez Corvalan, en Descripción histórica del obispado de Osma. Madrid, 1788. 
 

Sebastián de la FUENTE ALCAZAR 
 
Nota: Político de ideología conservadora nacido en Garcinarro en 1829 y fallecido en Barajas de Melo en 
1907. Diputado por Cuenca y distrito de Huete en las cortes de 1863, 1869 y 1871. Es de interés el Diario 
de sesiones de 1863, por la controversia que originaron las elecciones en Huete. Senador por la provincia 
en la legislatura de 1872, que renunció, y en 1881-1882 y 1884-1885, quedando por Vitalicio en 1886.  
 

Jorge de la FUENTE CHACÓN 
 
* TERNO DE SAN NICOLÁS DE MEDINA. ¿BARTOLOMÉ DEL CASTILLO? TALLER DE CUENCA.  
 



* CASULLA.  ANÓNIMO. TALLER DE CUENCA. 
 

* ESTANDARTE DE SAN JUAN. 
 
* CAPA PLUVIAL “DE SAN JUAN”. 
 
* ESTANDARTE DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO. TALLER DEL CONVENTO DE LA TRINIDAD 
DE MADRID. 
 
Todos los títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ  
 
Nota: Recoge y gestiona desde finales de 2012 en el que fuera monasterio de Jesús y María, colecciones 
de este artista contemporáneo. Natural de Sigüenza y presente también en Cuenca y San Clemente. Sobre 
el tema, véase entrada MONASTERIO de JESÚS Y MARÍA, en este apartado, párrafo José Luis Muñoz. 
 

FUNDACIÓN HUETE FUTURO  
 
Nota: Constituida el 22 de diciembre de 2008 ante la notario de Cuenca doña Mercedes Pérez Herrera. 
Bajo protectorado de la Administración Autonómica, su patronato y dirección se propone dinamizar la 
vida social y económica de la Ciudad y sus pedanías mediante la restauración y mantenimiento del 
patrimonio histórico, promoviendo la cultura local. El sábado 24 de octubre de 2009, en acto celebrado a 
las ocho de su tarde en la Capilla del Santísimo de la parroquia de San Esteban, entregó el lienzo EL VELO 

DE LA VERÓNICA, óleo sobre lienzo, 50 x 70 cms., propiedad de la misma y restaurado por su iniciativa, 
Encontrado hace cuatro meses en los desvanes de la iglesia en estado de avanzado deterioro. Se imprimió 
cartel anunciador. El 7 de julio de 2012 entregó a la parroquia LA ANUNCIACIÓN, que también a su costa 
hizo restaurar por doña Teresa Cabestany. Siguieron otros en fechas posteriores, y entre sus actividades la 
promoción y mejora del MUSEO DE ARTE SACRO. Con página web, edita un Boletín con periocidad 
desde el primer número, publicado en marzo de 2009. En julio de 2016 editó el vídeo HUETE Ciudad 
Bimilenaria, sobre el que se escribe em entradas en ESCUDO y FUEROS.  
 

GACETA MÉDICA.  REPERTORIO DE LOS PROGRESOS DE…. Madrid, 1853. Año 9º. 
 
Nota: La del día 10 de octubre recoge que el ayuntamiento de Huete había regalado por sus buenos 
servicios una bolsa portátil y dos obras, una de medicina y otra de cirugía, a su médico titular don Matías 
Ballarín y Causada. Sobre el tema, véase Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia del 22 de junio de 
1851. Observación de una fiebre intermitente acompañada de un singular exantema, que se manifestó 
después de practicada la reducción del húmero izquierdo, con otros accidentes de alguna consideración. 
Refiere como en ausencia de don José de Torres asistió a un molinero de la Ciudad, colocado de nuevo en 
su lugar el brazo dislocado por caída de una jaca. A quien se le practicó sangría con anterioridad por uno 
de los barberos, y que estaba afectado por el agua putrefacta que había bebido de una charca horas antes.    
 

GAZETA DE MADRID.  Martes 7 de noviembre de 1775 
 
Nota: Corregimiento de letras de Huete a don Joaquín Antonio de Brañas. 
 

Gabriel GARCÍA  ARQUERO 
 
*  A SANTA QUITERIA.  
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. Programa del año 2015. 
 

Francisco Manuel GARCÍA CLEMENTE  
 
* EL MEDIO NATURAL Y HUMANO EN LA TIERRA DE HUETE. 
 
Nota: Conferencia pronunciada el ocho de noviembre de 2008 en el salón de Plenos del Ayuntamiento.               
X Ciclo de Conferencias “Ciudad de Huete”, bajo patrocinio de la Asociación Cultural Ciudad de Huete. 
 

Luis GARCÍA CUBERO   
 
* LAS ALEGACIONES EN DERECHO (PORCONES) DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, TOCANTES A 
MAYORAZGOS, VÍNCULOS, HIDALGUÍAS, GENEALOGÍAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS. Madrid, 
2004. 
 



Nota: Incluye tocantes a vecinos y familias de Huete: Alonso, Carrillo de Toledo, Castillo, Coello de 
Rivera, Enríquez del Castillo, Fernández de Parada, López de Madrid, Medrano de Soria, Méndez, Núñez 
Carrillo, Núñez de Lasarte, Núñez Nieto, Parada Henestrosa, y Perea, Impresos y manuscritos.  
 

Francisco GARCÍA COLLADO  
 
Nota: Interprete de bandurria.  
 
* HUETE RESPLANDECE.  
 
ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE HUETE. 
 
Nota: Composición musical dedicada a Huete, con vídeo en página web del Ayuntamiento. Sobre el tema, 
véanse entradas Francisco Javier DOMÉNECH MARTÍNEZ, y MÚSICA, en este apartado.  
 

Eduardo GARCÍA ESPAÑA, Annie MOLINIÉ-BERTRAND   
 
* CENSO DE CASTILLA DE 1591: ESTUDIO ANALÍTICO. Año 1986.  
 
Nota: Sobre fondo del Archivo General de Simancas. Recoge las localidades de la PROVINCIA DE HUETE, 
donde el número de hidalgos estaba próximo al 3% de su población. Sobre el tema, CENSO DE 
PECHEROS. CARLOS I…, CENSO DE POBLACION…, y ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS…, 
en este apartado, y Manuel Fernández Álvarez en Felipe II y su tiempo, Madrid, 1998, edición de 2001, 
con población de 3.070 vecinos para la Ciudad y 11.828 para su tierra, LA MÁS IMPORTANTE DE CASTILLA LA 

NUEVA DETRÁS DE TOLEDO. Deberá entenderse vecinos por habitantes, pues de otro modo habría que 
suponer población de más de doce mil personas para la primera, imposible. Braulio Marcos Huerta en 
Tierra de la provincia y obispado de Cuenca: desde el año 1591 hasta el 2001. Tres tomos. Cuenca, 
1999. También don Alejandro Gómez Ranera, en Breve compendio de la historia de España, desde su 
origen, hasta el reinado del señor don Fernando VII. Madrid, 1838, segunda edición. JULIA OPTA, afirma 
es abundante en azafrán y señala 2.589 habitantes. Julián Montemayor en La red urbana en Castilla la 
Nueva en los siglos XVI y XVII. C.I.H. Brocar. Número 13. Año 1987. 838 vecinos para el periodo de 
1528-36,  1457 en 1561, y 1340 en 1591. Y Pilar Zabala Aguirre en Las alcabalas y la Hacienda Real en 
Castilla. Siglo XVI. Universidad de Cantabria, 2000. Con información sobre riqueza y población.  
 

José Luis GARCÍA MARTÍNEZ  
 
 Nota: Natural de Huete. Licenciado en Historia y Arte y  doctor en Historia del Arte por la universidad 
de Castilla La Mancha. Jefe de Área del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
del Estado. Véase  también entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, párrafo POBLACIÓN. 
 
* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA  
 
Nota: 29 de noviembre de 2016. Sobre su trayectoria profesional.  
 
* LA IGLESIA DEL ANTIGUO MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE HUETE Y EL ARQUITECTO 
FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE DIOS.  
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA. Primer premio de 
investigación Juan Giménez de Aguilar. Cuenca, 1998. 
 
*  LA ARQUITECTURA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: EL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANUNCIACIÓN. 1995 2001. 
 
Nota: En colaboración con S. Rubio Mora.  Sobre el tema véase entrada COLEGIO DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS, en este apartado. 
 
* JOSÉ MARÍA DE ALDEHUELA Y LA CAPILLA DE GUADALUPE. 
 
*  MIGUEL MARTÍNEZ DE ARTA. CRUZ PROCESIONAL DE SANTA MARÍA DE ATIENZA. 
 
Nota: En el MUSEO DE ARTE SACRO. Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. Sección 
Protocolos. Escribano Sebastián de Torres. Año 1598 y 1599. 1598. Folio 73. Contrato entre vecinos de 
Palomares y el platero [ ] para hacer naveta de plata para su cabildo del Santísimo Sacramento. Escribano 
Antonio de Almansa. Año 1600. Folio 259. Isabel Méndez, viuda de Alonso de Arcas, residente en 
Valparaíso de Arriba, paga deudas de su hijo Juan de Arcas al platero Miguel Martínez de Arta. También 
en esta entrada párrafo LA CRUZ DE ATIENZA.  
 
 



* NUESTRA SEÑORA DE LA NOVENA. 
 
Nota: Sin firma.  
 
* LA CAPILLA DE SAN JUAN: SANTUARIO DE LA DEVOCIÓN DE UN BARRIO. 
 
* LIBRO DEL CABILDO DE SEÑOR SAN JUAN. 
 
Nota: Los seis últimos títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. Sobre el tema, Las 
tierras de la hermandad de San Juan Evangelista en 1568. Anónimo en el programa de fiestas de 2017. 
Sobre escrituras del protocolo de Fernán González, con fotografía.  
* HISTORIA BREVE ILUSTRADA DE HUETE. 
 
MALENA. 3ª época - nº 3. Junio 2006. 2º trimestre. Tarancón. 
 
* JUANISTAS ILUSTRES: FREY JULIÁN DE ALIQUE Y ESTEBAN. 
 
* LA CAPILLA DE SAN JUAN. 
 
Ambos en programa FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. 8 al 12 de mayo de 2008.  
 
* ARQUITECTURA Y ORNAMENTACIÓN EN LA PORTADA DEL CONVENTO DE JESÚS DE 
HUETE: UNA OBRA ATRIBUIDA A ANDRÉS DE VANDELVIRA. 
 
BOLETÍN DEL MUSEO E INSTITUTO CAMÓN AZNAR. Número 102. Año 2008. 
 
*  ARQUITECTURA BARROCA EN EL CONVENTO DE LA MERCED DE HUETE DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII. 
 
Nota: Véase entrada MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. 
 
* JULIÁN DE SAN MARTÍN: ESCULTOR DE LA IMAGEN DE SAN JUAN. 
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. … Programa. Huete, 2009. 
 
Nota: Apunte biográfico sobre [ ], profesor de Bellas Artes y de la Real Academia de San Fernando, que 
realizó la escultura en 1792,  destruida durante la Guerra Civil de 1936. Titular del cabildo de San Juan en 
el barrio de Atienza, del que en 2012 se ha conmemorado el quinientos aniversario por haberse fechado su 
fundación con alguna duda en 1512, año del primer documento conocido. Con actos culturales durante el 
invierno y primavera en la Ciudad y en Cuenca que recogió la prensa provincial. Sobre el tema, véase el 
Inventario del Cabildo. Anota se conserva la cabeza con parte del torso, mano derecha, pluma que 
sostenía, y tintero que sujetaba la otra, todo incorporado a la que en 2012 realizó el escultor sevillano 
Fernando Aguado, bendecida el día seis de mayo. En el programa de 2014 se da noticia sobre la 
restauración y los artistas que intervinieron en la de las andas: Enríque Gonzálvez y Francisco Verdugo, 
policromía, Mar Brox, y tintero a cargo del ceramista Adrián Navarro. De entre el ajuar, una pluma de 
metal sobredorada al estilo del que se ve en sus imágenes, marcada con las letras C. C., que corresponden 
al donante don Carlos CORONADO y PARADA, con entrada en este apartado. También Carlos Julián 
MARTÍNEZ SORIA en JULIÁN DE SAN MARTÍN…, y Manuel de PARADA en REPRESENTACIÓN 
DE…, sobre documentos del Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Pedro Álvarez. 
Año 1591. Folio 13. El licenciado Pedro de Santoyo Amoraga, prioste y otros del cabildo de San Juan, 
contratan con Juan de Albornoz, vecino de Huete, y Juan de Eredia, arquitecto y ensamblador estante en la 
Ciudad,  la hechura según traza que entregan, que no figura en la escritura, de unas andas e imagen de San 
Juan Evangelista, de una vara de alto, que corresponde a ochenta y tres centímetros, con el águila al uso y 
sobre peana de dos gradas. A la letra con fotografía, en el programa de fiestas de 2014. Debió ser la que 
llamaron de Atienza por la parroquia en que tuvo primer asiento, Santa María de Atienza, destruida 
durante la Guerra Civil cuando se veneraba en la de San Nicolás El Real de Medina, y que se recordaba 
vestida no obstante que las demás de su estilo solían mantenerse al natural. Es de interés Francisco Javier 
Portela Sandoval en Una obra parcialmente recuperada del escultor Julián de San Martín: el San Juan 
Evangelista, de Huete (Cuenca).   
 
* GUÍA TURÍSTICA HUETE CIUDAD MONUMENTAL. Cuenca, 2014. 
 
* EL SAQUEO DE LA IGLESIA DE GUADALUPE POR EL EJÉRCITO FRANCÉS. 
 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN DEL AÑO 2015. 
 
A la letra: EN LOS AÑOS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, HUETE Y SU ENTORNO FUERON OCUPADOS POR EL 

EJÉRCITO ENEMIGO, QUE ENTRÓ EN LA CIUDAD EN LA NAVIDAD DE 1809. DURANTE LA OCUPACIÓN, LOS FRANCESES 

HABILITARON COMO CUARTELES LOS EDIFICIOS DEL ANTIGUO COLEGIO DE JESUITAS Y EL CONVENTO DE SANTO 



DOMINGO. DESDE NUESTRA CIUDAD CONTROLARON UN EXTENSO TERRITORIO QUE FUE DENOMINADO 

SUBPREFECTURA DE HUETE, QUE QUEDABA ENGLOBADO BAJO LA  PREFECTURA DE GUADALAJARA . LA RESISTENCIA 

ESPAÑOLA CONTRATACÓ INSTAURANDO LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL, CELEBRANDO UNAS CORTES GENERALES EN 

CÁDIZ , ELEGIDAS DEMOCRÁTICAMENTE EN LA CLANDESTINIDAD, EN LAS QUE EL DISTRITO DE HUETE ESTUVO 

REPRESENTADO POR EL OPTENSE DIEGO DE PARADA Y BUSTOS. POR SU PARTE, EL CONSEJO DE REGENCIA, EN 

AUSENCIA DEL REY FERNANDO VII,  NOMBRÓ EN 1810 A EUSEBIO BARDAJÍ (GRAUS 1776-HUETE 1842) PRIMER 

SECRETARIO DE ESTADO, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL PAÍS EN LA LUCHA CONTRA LOS FRANCESES. CASADO 

CON LA OPTENSE RAMONA DE PARADA, TUVO SU CASA EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE GARCINARRO. MÁS TARDE 

VOLVIÓ A PRESIDIR EL CONSEJO DE M INISTROS DURANTE EL TRIENIO LIBERAL Y CON ISABEL II.  DURANTE SU 

ESTANCIA EN HUETE, LOS FRANCESES SAQUEARON PARROQUIAS Y CONVENTOS, SUSTRAYENDO OBRAS TAN VALIOSAS 

COMO LA FAMOSA CUSTODIA DE ORO Y PLATA DE LA CIUDAD, QUE HABÍA LABRADO EL FAMOSO PLATERO FRANCISCO 

DE BECERRIL A MEDIADOS DEL SIGLO XVI  Y QUE SE VENERABA EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO. CURIOSAMENTE, 
EN EL ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE SE CONSERVA EL RECIBÍ DE LA INCAUTACIÓN DE LA CUSTODIA FIRMADO POR 

EL GENERAL FRANCÉS CAULAINCOURT. !!! - Solamente cita en el INVENTARIO de documentos del cabildo de 
Curas - !!!  EN CUANTO A LA IGLESIA REAL DE SAN NICOLÁS DE MEDINA, LOS FRANCESES DEJARON SOLAMENTE LOS 

OBJETOS NECESARIOS PARA QUE SE PUDIERAN CELEBRAR LOS OFICIOS RELIGIOSOS, RESPETANDO AFORTUNADAMENTE 

LA CRUZ PARROQUIAL DE ATIENZA, REALIZADA EN 1618, QUE PRESIDE TRADICIONALMENTE LA PROCESIÓN DE SAN 

JUAN. SIN EMBARGO, SE LLEVARON OTRA CRUZ MÁS PEQUEÑA REALIZADA EN PLATA BLANCA , TAMBIÉN PROCEDENTE 

DE ATIENZA. ESTA CRUZ TENÍA EN EL CENTRO LAS LLAVES DE SAN PEDRO POR UN LADO Y LA ENCOMIENDA DE SAN 

JUAN POR OTRO, Y EN EL PIE TENÍA EL CARACTERÍSTICO NUDO. DEBÍA SER PEQUEÑA, YA QUE SOLAMENTE PESABA 603 

GRAMOS. A ESTA CRUZ LA LLAMABAN “EL GUION”,  SIN DUDA PORQUE SE UTILIZABA COMO REMATE PARA LA 

BANDERA O GUION DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN. INCORPORAMOS A CONTINUACIÓN ESTE INTERESANTE RELATO, 
CONSERVADO EN EL LIBRO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS, SOBRE LOS SUCESOS QUE OCURRIERON EN 

LA NATIVIDAD DE 1809: 
INVENTARIO DE LAS ALAHAJAS DE PLATA DE LAS PARROQUIAS UNIDAS DE SAN NICOLÁS DE MEDINA Y DE LA DE SANTA 

MARÍA DE ATIENZA DE LA CIUDAD DE HUETE, FORMADO EN SEPTIEMBRE DE 1810. 
EN LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DEL AÑO 1809 ENTRÓ EN ESTA CIUDAD EL EJÉRCITO FRANCÉS Y PARTE 

DE ÉL SE ALOJO EN LA CASA COLEGIO QUE FUE DE LOS EXJESUITAS (SIC) Y EN UNA NOCHE DE DICHA PASQUA, POR LA 

PARTE DEL COLEGIO HIZIERON UNA ROTURA AL QUARTILLO DE LA PARROQUIA, ROMPIERON EL ARCHIVO DONDE ESTABAN 

CUSTODIADOS LOS CALICES, LA PUERTA DEL QUARTO, LA ARCA GRANDE DEL SEGUNDO, EN DONDE HABÍA VARIAS 

ALAHAGILLAS Y DIGES DE PLATA DE LAS IMÁGENES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y DE NUESTRA SEÑORA DE 

LORETO, LOS CAJONES DE LA SACHRISTIA SE LLEVARON LA ROPA DE LIENZO, ALBAS, CORPORALES, SOBREPEHIZES, 
SABANILLAS DE LOS ALTARES Y MALTRATARON EL TERNO BUENO NUEVO QUITÁNDOLE EL GALON, DESTROZANDO ESTOLAS Y 

MANIPULOS Y LLEVANSOSE LOS ZINGULOS, ÍTEM SE LLEVARON DE LA PLATA LOS CALIZES, LA CRUZEZITA PARROCHIAL QUE 

FUE DE SANTA MARÍA DE ATIENZA, LAS CORONAS DE PLATA DE LAS IMÁGENES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Y LA 

DE LORETO Y SUS NIÑOS, LAS DIADEMAS DE SAN FRANCISCO XAVIER Y LA PLATA QUE QUEDO ES LA SIGUIENTE, MENOS LOS 

CALIZES QUE SE LLEVARON, A EXCEPCIÓN DE UNO QUE QUEDÓ. 
PRIMERAMENTE QUEDÓ Y EXISTE EN LA PARROQUIA LA CRUZ PRINCIPAL DE PLATA SOBREDORADA QUE FUE DE ATIENZA 

CON SU CRUCIFIJO Y POR LA ESPALDA MEDALLA DE LA ASUNCIÓN. 
Y TAMBIÉN CHISMERAS DE PLATA PARA LOS SANTOS OLEOS 
Y TAMBIÉN EL BORDON DE SAN FRANCISCO XAVIER CON OJA DE PLATA. 
Y TAMBIÉN UN COPON BUENO DE PLATA 
Y TAMBIÉN UNA CAGICA DE PLATA CON UNA CRUZEZITA PARA LLEVAR EL SANTO VIÁTICO 
Y TAMBIÉN UN PAR DE VINAHERAS DE PLATA CON UN PLATILLO Y CAMPANILLAS DOS. 
Y TAMBIÉN UN INCENSARIO CON NAVETA DE PLATA. 
Y TAMBIÉN UNA CONCHA DE PLATA PARA ADMINISTRAR EL SANTO SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Y TAMBIÉN UN CALIZ CON SU PATENA Y CUCHARICA DE PLATA. 
Y TAMBIÉN OTRO CALIZ QUE AHORA SE HA COMPRADO CON FACULTAD Y LICENCIA DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR RAMON Y 

FALCON DE SALCEDO OBISPO DE ESTA DIÓCESIS. 
Y TAMBIÉN EN LA PARROQUIA SE CUSTODIAN DOS CALIZES CON SUS PATENAS Y CUCHARICAS, EL UNO DE LA HERMITA DE SAN 

ANTONIO ABAD Y EL OTRO DE LA MEMORIA DE DON JUAN DE MOLINA CUYA CAPILLA ESTA EN ESTA PARROQUIA, Y PATRÓN 

DE ELLA ES EL CABILDO DE CURAS Y BENEFICIADOS DE ESTA CIUDAD: EL CÁLIZ Y PATENA DE SAN ANTÓN TIENEN EL 

ESCUDO DE LA RELIGIÓN Y EL DE MOLINA EL ESCUDO DE SAN JUAN Y ARMAS DE LA INQUISICIÓN. 
Y TAMBIÉN QUEDÓ Y EXISTE EL RELICARIO DE PLATA DE LOS SANTOS MÁRTIRES VICENTE Y CHRISTINA. 
QUEDARON ZINCO ALBAS VIEJAS Y TRES QUE SE HAN HECHO CON SEIS SABANILLAS DE ALTAR (DOS NUEVAS Y QUATRO 

VIEJAS) Y DOS SOBREPELLICES, TODO CON LICENCIA DEL SEÑOR OBISPO. 
 
Nota: Respecto de la hermandad de San Antonio Abad, quedó ubicada en su iglesia desde que se 
constituyó en parroquia. Con anteriores sedes en su ermita hasta que desapareció, y las parroquias de San 
Nicolás de Medina, la de intramuros, y de Santa María de Atienza, con retablo que labró en 1759 Lucas 
Álvarez. Ambas desaparecidas por ruinosas. Decaída por efecto de las leyes desamortizadoras, quedó en 
pie desde 1874 bajo estatuto de mayordomía. Celebra función en enero, con bendición de animales.  



 
 
* ARQUITECTURA BARROCA EN HUETE Y SU TIERRA. UN  ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN EL 
OBISPADO DE CUENCA. Manuscrito y página web. 
 
BIBLIOTECA DEL AUTOR. 
 
Nota: Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha. De entre el mobiliario de la iglesia del que fue 
monasterio de la Merced, cita ua perdida lámpara de cristal de Venecia, que regaló Juan de Lobera en 
1786 para la capilla mayor.  
 
* ARQUITECTURA BARROCA EN LA CIUDAD DE HUETE. Cuenca, 2015.  
 
Nota: Presentado en el salón de Plenos del ayuntamiento el seis 
de diciembre por el director de su tesis doctoral sobre el mismo 
tema, doctor don Pedro Miguel Ibáñez, profesor de la 
universidad de Castilla La Mancha, ya recogida.  
 
* LAS TIERRAS DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN 
EVANGELISTA EN 1568. 
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. 
Huete, 2017.   
 
Nota: También sobre las de años posteriores. Sin firma. 
 
* LA CRUZ DE ATIENZA, 400 AÑOS DE HISTORIA.  
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. Huete, 2018.   
 
Nota: Sin firma. Contratada con Miguel Martínez de Arta el cuatro de agosto 1618 ante el escribano 
Antonio de Almansa, Archivo Municipal de Huete, Protocolos. Con relación de sus trabajos y nota 
biográfica. Nacido por los años de 1575 y fallecido cerca de 1650. Hijo al parecer del también platero de 
Huete Pedro Martínez, - citado en entrada PLATEROS de este apartado, y quizá el mismo que se recoge 
en el 6º., OPTENSES EN INDIAS, siglo XVI, párrafo de Bartolomé Martinez -,  y de María Ropa. 
Tío de José Galán en escritura de venta del año 1647, catedrático de Arte en el colegio de San Clemente 
de la universidad de Alcalá. Quizá hijo de su cuñado Marcos Galán, que aparece como fiador en la 
escritura. Documentado por otras fuentes como José Galán Requena Colodrero-Requena y Jiménez, 
natural de Huete, en Archivo Histórico Nacional, sección Universidades. Con información genealógica 
del año 1638 para ingresar en aquel colegio, y como doctor en Teología por la misma, recibido en 1647. 
Sobre el tema, véase en esta entrada párrafo MIGUEL DE ARTA. 
 
* INFORME SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESCUDO DE LA NOBLE Y LEAL 
CIUDAD DE HUETE. Manuscrito. 
 
Nota: En colaboración con Manuel de Parada y Luca de Tena. A instancia de la Corporación Municipal y 
enviado al Ayuntamiento en 2014. Con fotografías, proponiendo se recupere el original campo de azúr 
suprimiendo el actual de gules. Sobre el tema véase entrada HUETE, SELLO MUNICIPAL. 
 

* PREGÓN DE SEMANA SANTA. IGLESIA DE LA MERCED. 21 DE MARZO DE 2015. Manuscrito. 
 
A la letra: PREGÓN DE SEMANA SANTA EN LA  CIUDAD DE HUETE.  
ESTIMADO JUAN ANTONIO, ESTIMADO FERNANDO, ESTIMADOS DIPUTADO DE DIPUTADO DE CULTURA, CONCEJALES 

DEL AYUNTAMIENTO Y DEMÁS ASISTENTES. ESTE AÑO MIS PALABRAS SIRVEN PARA INICIAR EL CAMINO DE ESTE 

TIEMPO DE PASIÓN.MUCHOS SON LOS LUGARES DE ESPAÑA E INCLUSO DE NUESTRA PROVINCIA DONDE UN PREGÓN 

ABRE EL CAMINO A ESTE PERIODO DE RECOGIMIENTO.  
CON UNA DE LAS SEMANAS SANTAS MÁS ANTIGUAS DE ESPAÑA, EN HUETE NOPODÍA FALTAR ESTA CITA. A INICIATIVA 

DE NUESTRO PÁRROCO, ESTE AÑO EL PREGÓN SEINCORPORA A LOS ACTOS HABITUALES QUE CONFORMAN NUESTRA 

SEMANA SANTA. ESPEREMOS QUE ESTA ACTIVIDAD CONTINÚE EN LOS AÑOS VENIDEROS, SE CONSOLIDE Y SIRVA PARA 

ENGRANDECER NUESTRA SEMANA DE PASIÓN.  
PREGONES HAY DE MUCHOS TIPOS, POÉTICOS, POLÍTICOS, LOS CARGADOS DE RECUERDOS Y VIVENCIAS O LOS QUE 

ENSALZAN LAS CREENCIAS EN NUESTRA FE. EN MICASO, SIN OLVIDAR LOS DISTINTOS MATICES QUE CARACTERIZAN A 

CADA ESTILO, COMOPUEDEN SUPONER, PONDRÉ EL ÉNFASIS EN EL CARÁCTER HISTÓRICO. PORQUE SI ALGO 

CARACTERIZA A LA SEMANA SANTA DE HUETE ES SU ANTIGÜEDAD.  
DE POCAS SEMANAS SANTAS DE ESPAÑA SE PODRÍA DECIR QUE, A LA ALTURA DE 1570, TENÍAN UNA PROCESIÓN 

PERFECTAMENTE ORGANIZADA. EN LAS PRIMERAS HORAS DEL V IERNES SANTO, CON SUS ESTANDARTES Y 

ANTORCHAS, EL RECIÉN FUNDADO CABILDO DE LA SOLEDAD SALÍA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO HASTA 

LUGARES MUY ALEJADOS. SE HABLA INCLUSO DE 11 O 12 KILÓMETROS.  



EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EL CABILDO DE LA SOLEDAD SE INSTALÓ EN LACAPILLA DE LOS LÓPEZ DEL 

MONTE, DONDE ESTABA ENTERRADO EL INSIGNE POETA DE ISABEL LA CATÓLICA FRAY AMBROSIO MONTESINO. 
RETIRARON SU ESCULTURA FUNERARIA Y COLOCARON A LA IMAGEN DE LA SOLEDAD CON EL CONSIGUIENTE PLEITO 

CON LA FAMILIA PROPIETARIA DE LA CAPILLA. ADEMÁS DE LA IMAGEN DE LA SOLEDAD SACABAN EN LA PROCESIÓN 

DOS IMÁGENES QUE HABÍA REGALADO FRAY AMBROSIO MONTESINO Y QUE ESTABAN EN ESA CAPILLA: UN CRISTO EN 

LA COLUMNA Y UNA V IRGEN DE LAS ANGUSTIAS. EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PLEITO SE COMENTA, CITO 

TEXTUALMENTE: “Y SON TAN PESADAS QUE DE ELLAS NO LA PUEDEN LLEVAR DOCE HOMBRES… Y EN CADA UN AÑO SE 

HACE UNA PROCESIÓN MUY SOLEMNE EL VIERNES SANTO A PRIMA DE LA NOCHE, EN LA CUAL VA MUCHO NÚMERO DE 

JENTE, Y SALEN CON LA DICHA PROCESIÓN Y ORDENANÇA LOS COFRADES DEL DICHO CABILDO ANSI PENITENTES DE 

DISCIPLINA COMO OTROS, Y EN ELLA SACAN CON MUCHA VENERACIÓN UN CRISTO EN UNA COLUMNA Y UNA IMAGEN 

DE LA QUINTA ANGUSTIA Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, Y OTRAS CRUCES…”  
A ESTA IMAGEN DEL CRISTO EN LA COLUMNA FRAY AMBROSIO COMPUSO UNA POESÍA, EN LA QUE PONE VOZ AL 

PROPIO CRISTO, QUIEN TEME EL MOMENTO EN EL QUE SU MADRE MARÍA LO VEA TAN LASTIMADO DESPUÉS DE LA 

FLAGELACIÓN. OH! EL DO CLOOLRU QMUNEA E DNE T IP SILEANTTOÍ HQAU EM NEOD TIOE NMÍAU EMRATOS AD EM AI 

MMAÍ . DRE MORIRÁ CUANDO SUPIERE LOOHS! DQOULEO RTERISS QTEU ECU HAEN PDAOS VAIDEROE. YM  TIU C 

USUEERPLOO CTOANNS LAAGSRTAIMDOA DO DMEE LDAI OSA MNGUERER TQOU HEA VSE MRTIÍ .M ADRE QUE NO TENÍA 

MÁS QUE A MÍ.  
ESTA POESÍA SE CANTABA AL SON DE ESTA MELODÍA EN LA CAPILLA DE MÚSICA DE DOÑA ISABEL Y FERNANDO. 
PINCHA AQUÍ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=8TDAYNGE5_O  
ASÍ SONABA EL POEMA DEL CRISTO DE LA COLUMNA DE HUETE EN LA CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS, EN ESTA 

COMBINACIÓN EXCEPCIONAL DEL MEJOR POETA, FRAY AMBROSIO MONTESINO, Y DEL MEJOR COMPOSITOR DEL 

MOMENTO: JUAN DEL ENCINA.  
SIN DUDA LA PROCESIÓN DE LA MADRUGADA DEL VIERNES SANTO DEBIÓ SER LA PRIMERA DE LA SEMANA SANTA 

OPTENSE. PERO ¿CÓMO SURGIERON EL RESTO DE PROCESIONES?  
SOBRE EL DOMINGO DE RAMOS TENEMOS CONSTANCIA DE UNA EMOTIVA PROCESIÓN A LA ALTURA DE 1630. ¿SABÍAN 

USTEDES QUE ESA PROCESIÓN ERA UNA DE LAS COSTUMBRES MÁS QUERIDAS POR LOS OPTENSES DE AQUELLA ÉPOCA? 

DESDE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD SE ORGANIZABA UNA PROCESIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SANTA  MARÍA DE 

LARA, SITUADA CERCA DEL DEPÓSITO DE AGUA DEL CASTILLO, ALLÍ , COMO SI SE TRATASE DEL MONTE DE LOS OLIVOS 

DE JERUSALÉN, SEBENDECÍAN LOS RAMOS CON GRAN SOLEMNIDAD. TERMINADO EL ACTO, SE FORMABANDIEZ 

PROCESIONES, CADA UNA ENCABEZADA POR SU CRUZ CORRESPONDIENTE HASTA CADA UNA DE LAS DIEZ PARROQUIAS 

DE HUETE. SUPONEMOS QUE ESTA TRADICIÓN DURARÍA HASTA 1777, FECHA EN LA QUE SE SUPRIMEN SEIS DE LA DIEZ 

PARROQUIAS DE LA CIUDAD, ENTRE ELLAS SANTA MARÍA DE LARA.  
LEEMOS A CONTINUACIÓN EL RELATO DE 1630 SOBRE ESTA PROCESIÓN: “LOS VECINOS, EL DOMINGO DE RAMOS SUBEN 

EN PROCESIÓN A LA DICHA PARROQUIA DE LARA ADONDE SE HACE LA BENDICIÓN GENERAL DE LOS RAMOS CON 

MUCHA DEVOCIÓN CAUSADA DE LA SOLEMNIDAD CON QUE SE HACE Y MUCHEDUMBRE DE LOS QUE ALLÁ SUBEN A 

IMITACIÓN DEL MONTE OLIBERE Y DESDE ALLÍ SE DIVIDEN DIEZ PROCESIONES PARA DIEZ PARROQUIAS CON SUS RAMOS 

EN LAS MANOS QUE EN ESTA MATERIA ES UNA DE LAS COSAS QUE MAS SE ESTIMAN EN ESTA CIUDAD”.  EN CUANTO AL 

JUEVES SANTO, TAMBIÉN TENEMOS REFERENCIAS DE ESOS AÑOS. LA PROCESIÓN DE LA TARDE PARTÍA DEL 

MONASTERIO DE SANTO DOMINGO Y EN ELLA PARTICIPABAN LAS HERMANDADES DE LA VERA CRUZ Y DEL JESÚS DE 

LA COLUMNA, UBICADAS EN EL MONASTERIO. PARA QUE VEAMOS LA IMPORTANCIA DE LA SEMANA SANTA DE HUETE, 
EXISTÍAN DOS HERMANDADES DEL CRISTO EN LA COLUMNA, UNO EN  SAN FRANCISCO Y OTRA EN SANTO DOMINGO.  
SABEMOS QUE ESTA PROCESIÓN FUE ACOMPAÑADA DURANTE ALGUNOS AÑOS POR LOS FRAILES DE LA MERCED, SIN 

EMBARGO, EN 1631, EL VISITADOR MALDONADO PROHIBIÓ A LOS MERCEDARIOS PARTICIPAR EN LA MISMA CON ESTOS 

ARGUMENTOS, CITO TEXTUALMENTE: “SABIENDO LO MUCHO QUE PADECEN LOS RELIGIOSOS DESTE CONVENTO, ASI EN 

LO CORPORAL, ACUDIENDO A LA PROCESION DEL JUEVES SANTO CON MAL TIEMPO, COMO EN LA REPUTACIÓN, 
SALIENDO LA COMUNIDAD SIN LUZ Y SIN ESTIMACION, CUANDO LOS RELIGIOSOS DE SANTO DOMINGO SE QUEDAN EN 

CASA Y NO VAN A LA PROCESIÓN SALIENDO DE SU CONVENTO Y NO DEL NUESTRO, NI TENIENDO NOSOTROS MAS 

OBLIGACION QUE UNA MAL INTRODUCIDA COSTUMBRE PARA IR A ELLA”.  
POR TANTO, COMO VEMOS, AUNQUE LA PROCESIÓN SALÍA DE SANTO DOMINGO, LOS FRAILES DOMINICOS NO 

PARTICIPABAN EN ELLA Y SÍ LOS MERCEDARIOS HASTA QUE SE LES PROHIBIÓ ASISTIR. PERO ¿QUÉ PASA CON LA 

IMAGEN MÁS EMBLEMÁTICA DE LAS QUE HA PERDURADO A LA GUERRA CIVIL , QUE PASA CON LA SAGRADA IMAGEN DE 

JESÚS NAZARENO?.  
EL PRIMER DATO QUE HEMOS ENCONTRADO SOBRE SU EXISTENCIA DATA DE 1627, EN EL TESTAMENTO DE 
MARÍA DE ENJENO, VIUDA DE ANDRÉS MARTÍNEZ, SE INDICA QUE, ENTRE OTRAS HERMANDADES ERA COFRADE DE 

LOS NAZARENOS DE SAN PEDRO. SEGÚN AMOR CALZAS, EN SU LIBRO CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE 

HUETE, LA IMAGEN FUE VENERADA, EN PRINCIPIO, EN EL HOSPITAL DE LA INCLUSA, EN EL PARAJE DE LA FUENZORITA, 
PERO PRONTO ESTE HOSPITAL FUE CERRADO Y LA IMAGEN QUEDÓ DEFINITIVAMENTE EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO.  
HACIA 1682 EL LICENCIADO CRISTÓBAL NÚÑEZ DE HERRERA, CANÓNIGO DE LA CATEDRAL DE CUENCA LE 

CONSTRUYÓ UNA CAPILLA, QUE SERÍA DISEÑADA POR EL MAESTRO MAYOR DE OBRAS FÉLIX DE LA RIVA . 
EN ESTA CAPILLA PERMANECIÓ LA IMAGEN DE JESÚS JUNTO A OTRAS IMÁGENES DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN 

EVANGELISTA, QUE ERAN LAS QUE FORMABAN LA PROCESIÓN DE LA MADRUGADA DEL V IERNES SANTO, QUE SALÍA 

POR LA PUERTA DEL MEDIODÍA DE ESTA PARROQUIA Y VOLVÍA POR LA DEL CIERZO. EL CORTEJO DISCURRÍA POR 



LUGARES TAN EMBLEMÁTICOS COMO LA PUERTA DE ALMAZÁN .  
COMO VEMOS, LA SEMANA SANTA DE HUETE ERA VARIADA, CON MULTITUD DE HERMANDADES Y CON PROCESIONES 

PARALELAS QUE PODÍAN CELEBRARSE AL MISMO TIEMPO.  
LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PARROQUIAS Y LA SUPRESIÓN DE LOS MONASTERIOS NO AFECTARON APENAS AL 

ESPLENDOR DE NUESTRA SEMANA SANTA. LA BENDICIÓN DE RAMOS PASÓ A CELEBRARSE EN SANTA MARÍA DE 

CASTEJÓN, EL JUEVES SANTO SALÍAN EL CRISTO DE LA COLUMNA DE MONTESINO, JESÚS EL POBRE CON LA CRUZ 

ACUESTAS Y LA SOLEDAD DE LA IGLESIA DE GUADALUPE, CON SUS RESPECTIVAS HERMANDADES, EL VIERNES SANTO 

POR LA MAÑANA, DE SAN PEDRO SALÍA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO EL RICO, SAN JUAN EVANGELISTA Y LA 

SOLEDAD CON SUS RESPECTIVAS HERMANDADES.  
EN ESTE PUNTO TENGO QUE DECIR QUE EN LA HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA DE SAN PEDRO HABÍA 

COFRADES DE AMBOS BARRIOS.  
EL SANTO ENTIERRO CORRESPONDÍA A LA PARROQUIA DE SAN ESTEBAN, INSTALADA YA EN LA MERCED, DONDE 

TENÍAN SU SEDE LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y LA HERMANDAD DE LA DOLOROSA. EN SAN GIL FUE 

ACOGIDA LA IMAGEN DE LAS ANGUSTIAS, REGALADA POR MONTESINO, DE LA QUE QUEDA SU RECUERDO EN ESTA 

PEQUEÑA REPRODUCCIÓN EN ESCAYOLA.  
ASÍ ERA LA SEMANA SANTA DE HUETE HACE 100 AÑOS, IMÁGENES DE GRAN DEVOCIÓN, HERMANDADES CENTENARIAS 

Y VARIEDAD EN IGLESIAS Y RECORRIDOS. SE PODRÍA AFIRMAR, Y NADIE DEBE PONER EN DUDA LO QUE VOY A DECIR, 
QUE LA SEMANA SANTA DE HUETE ERA SUPERIOR A LA DE CUENCA HACE 100 AÑOS, PERO, LLEGÓ LA GUERRA.  
ESAS IMÁGENES, ESAS TRADICIONES, LOS ENSERES, LOS RETABLOS. TODO FUE PASTO DE LAS LLAMAS. SOLAMENTE LA 

SAGRADA IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS PUDO CONTARLO. LA CABEZA, MANO Y ROCA SOBREVIVIERON A LA 

BARBARIE Y LA IGNORANCIA. CUENTA LA TRADICIÓN QUE LA MIRADA DE JESÚS IMPIDIÓ QUE NADIE SE ATREVIERA A 

PRENDER LA LLAMA DE LA DESTRUCCIÓN. LO CIERTO ES QUE EN UN DESCUIDO MARIANO COBISA PUDO RETIRAR Y 

ESCONDER LOS RESTOS EN SU CASA Y CONSERVARLOS COMO TESTIGO DE AQUELLA SEMANA SANTA QUE FUE UNA DE 

LAS MEJORES DE ESPAÑA. LA POSGUERRA FUE UN PERIODO EN LOS QUE OTROS PUEBLOS RECUPERARON EL ESPLENDOR 

ANTERIOR, SIN EMBARGO EN HUETE NO FUE ASÍ. RECUERDO DE NIÑO AÑOS EN LOS QUE JESÚS NAZARENO SALÍA EN 

CARROZA ACOMPAÑADO DE UNA DECENA DE NAZARENOS.  
HABRÍA QUE ESPERAR A LOS AÑOS NOVENTA, CUANDO BAJO EL IMPULSO DEL PÁRROCO JOSÉ ANTONIO, LAS FILAS DEL 

JESÚS SE VIERON MÁS NUTRIDAS QUE NUNCA, AL TIEMPO QUE SE FUNDÓ UNA SEGUNDA HERMANDAD: LA DE LA 

SOLEDAD, QUE ACOMPAÑA CON GRAN SOLEMNIDAD A ESA IMAGEN DE LA MADRE DE CRISTO CUYAS LÁGRIMAS ESTÁN 

CARGADAS DE UN FUERTE REALISMO.  
EN ESOS AÑOS, AL CORTEJO PROCESIONAL SE UNIERON LAS IMÁGENES DEL CRISTO DE LA COLUMNA, RECUERDO DE 

AQUEL QUE REGALÓ FRAY AMBROSIO MONTESINO, Y LA DE LA VERÓNICA, QUE INICIA UN RECORRIDO INDEPENDIENTE 

PARA ENCONTRARSE CON JESÚS NAZARENO EN EL BELLO ENTORNO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.  
POR OTRO LADO, EL GRUPO DE CATEQUISTAS Y JÓVENES ORGANIZA CADA AÑO UN VIACRUCIS AL CASTILLO EL DÍA DE 

MIÉRCOLES SANTO, EN EL QUE SE REALIZAN PARADAS EN CADA UNA DE LAS CRUCES HASTA LLEGAR A LA ALTIVA 

FIGURA DEL CORAZÓN DE JESÚS QUE PROTEGE A NUESTRA CIUDAD CONTRA LAS ADVERSIDADES  
RECIENTEMENTE, LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO SE HA INCORPORADO A LA SEMANA SANTA CON 

UNA NUEVA IMAGEN, LA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE MEDINACELI, REALIZADA POR EL ESCULTOR JAVIER BARRIOS. 
ESTE AÑO DESFILARÁ POR PRIMERA VEZ LA IMAGEN DE LA BORRIQUILLA, QUE SERVIRÁ PARA REALZAR EL DOMINGO 

DE RAMOS, QUE COMO HEMOS VISTO ERA UNA DE LAS FECHAS MÁS QUERIDAS POR LOS OPTENSES SIGLOS ATRÁS.  
TAMPOCO PODEMOS OLVIDAR ALGO MUY IMPORTANTE EN LA SEMANA SANTA : LA MÚSICA. POR FIN TENEMOS EN 

HUETE UNA BANDA DE MÚSICA QUE ACOMPAÑA CON APLOMO Y DECISIÓN A NUESTRAS IMÁGENES. LA LABOR 

REALIZADA POR ESTOS JÓVENES ES ENCOMIABLE. EN UN MOMENTO EN LOS QUE INJUSTAMENTE SE DUDA DE LOS 

VALORES DE LA JUVENTUD. EN HUETE, NUESTROS JÓVENES LUCHAN, ENSAYAN SIN DESCANSO Y DISFRUTAN 

INTERPRETANDO LAS MARCHAS PROCESIONALES QUE DAN  VIDA A NUESTRA SEMANA SANTA. FINALIZO MIS PALABRAS 

AGRADECIENDO A JUAN ANTONIO LA CONFIANZA QUE HA DEPOSITADO EN MÍ, ENCARGÁNDOME ESTE PRIMER PREGÓN 

DE SEMANA SANTA DE HUETE.  
MUCHAS GRACIAS A TODO. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ. 
Aumento del autor de esta Bibliografía: La imagen de Jesús Nazareno el Rico fue, representando a Huete, 
una de las que asistieron en Cuenca a la coronación de la virgen de las Angustias, según Crónica oficial 
de la coronación de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias. Madrid, 1957.   
 
* LA DESAMORTIZACIÓN DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN, DEL CABILDO A LA MAYORDOMÍA  
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. Huete, 2019.  Con fotografías.   
 
 

* RESTAURACIÓN DEL LIENZO DE SAN SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA CON LA VIRGEN NIÑA. 
 
Nota: Con fotografías.  Idem. 
 
*HUETE, UN PASEO POR EL ARTE 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca.  
 



* RELACIÓN DE FALLECIDOS EN 1601 ASENTADOS EN LOS LIBROS PARROQUIALES DE 
HUETE. Manuscrito. 2017. 
 
Nota: De interés por recoger los anotados durante la epidemia de peste de ese año. Atento a que faltan 
libros en el Archivo, pudieran ser más.  
 
* ARTE Y ARCHIVOS. Blog.  

 
+ LAS FUNDACIONES DE CAPILLA MAYOR EN SANTO DOMINGO: DESENTIERRO DE 
CADÁVERES Y PAGO DE LAS OBRAS DE LA IGLESIA. 21 de octubre de 2017. 
 
Nota: A la letra en entrada MONASTERIOS, Monanasterio de Santo Domingo de Guzmán. 
 
+ EL CRISTO DE LAS INJURIAS DE HUETE 
 
Nota: 18 de febrero de 2018. A la letra: UNA DE LAS LEYENDAS 

MÁS INTERESANTES Y, A SU VEZ, DESCONOCIDAS DE HUETE ES LA 

RELACIONADA CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA INJURIAS. UN 

CRISTO QUE TIENE DESCOLGADO MISTERIOSAMENTE UNO DE SUS 

BRAZOS. LUEGO VEREMOS QUÉ SIMBOLIZA ESTA ANOMALÍA. HOY 

PERDURA SU RECUERDO EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, SITUADA 

DÓNDE FINALIZAN LOS PASEOS DEL PARQUE DE LA CHOPERA, EN LA 

QUE ENCONTRAMOS UNA IMAGEN DE REDUCIDO TAMAÑO QUE 

SIMBOLIZA LA EXISTENCIA DE OTRA MÁS ANTIGUA Y GRANDE, 
DESTRUIDA EN 1936, QUE SE VENERABA EN ORIGEN EN LA 

PARROQUIA DE LA TRINIDAD . DE AQUELLA IMAGEN ANTIGUA SE 

PUBLICÓ UN GRABADO EN MADRID EN 1690, DEL QUE SE CONSERVA 

UN ORIGINAL EN UNA VIVIENDA DE TORREJONCILLO DEL REY, QUE 

ES EL QUE PUBLICAMOS EN ESTE ARTÍCULO. ERA TAL SU DEVOCIÓN, 
QUE EL OBISPO JACINTO RODRÍGUEZ RICO, HACIA 1825, CONCEDIÓ 

CUARENTA DÍAS DE INDULGENCIA A QUIENES REZASEN UN CREDO 

DELANTE DE LA IMAGEN. A CONTINUACIÓN TRANSCRIBO UN 

DOCUMENTO DEL SIGLO XIX  EN EL QUE SE RELATA LA INTERESANTE 

Y DESCONOCIDA LEYENDA: SANTÍSIMO CRISTO DE LA  

CHOPERA. ESTE SAGRADO SIMULACRO OFRECE LA SINGULARIDAD 

DE TENER EL BRAZO DERECHO DESCLAVADO DE LA CRUZ Y TENDIDO 

HACIA LA TIERRA. CUANTOS DEVOTOS SE ACERCAN A ADORAR AL 

DIVINO CRUCIFICADO FÍJANSE EL PUNTO EN ESTA CIRCUNSTANCIA, Y 

LA PIEDAD CURIOSA PROCURA SIEMPRE INQUIRIR POR QUÉ SE LE PRESENTA ASÍ. MUY POCAS VECES HABRÁN OBTENIDO 

LOS FORASTEROS UNA CONTESTACIÓN SATISFACTORIA Y TENGO ADEMÁS EL CONOCIMIENTO DE QUE SE IGNORA POR 

MUCHOS DE LOS NATURALES. DE MUY NIÑO APRENDÍ YO UNA TRADICIÓN QUE EXPLICA PERFECTAMENTE LA NOVEDAD 

QUE NOS OCUPA. LA HE CONSERVADO CUIDADOSAMENTE EN MI MEMORIA Y EN MI CORAZÓN. VOY CONSIGNÁNDOLA 

EN ESTOS RENGLONES PARA SATISACER LA DEVOCIÓN CRISTIANA : A ESPALDAS DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO, HALLÁBANSE LAS ANTIGUAS CASAS CONSISTORIALES, Y CÁRCELES DE LA CIUDAD, AL PUNTO HASTA LA 

PUERTA DE ALMAZÁN , HOY ARCO DEL RELOJ, EXTENDÍASE LA CALLE DE LA TRINIDAD , DENOMINADA ASÍ POR 

HALLARSE SIN DUDA LA PARROQUIA DE ESTA ADVOCACIÓN, DE CUYO TEMPLO AÚN SE CONSERVAN LA PORTADA 

PRINCIPAL Y ALGUNOS PAREDONES. AQUÍ SE VENERABA CON GRAN DEVOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 

INJURIAS.CUANDO OCURRÍA ALGUNA SENTENCIA DE PENA CAPITAL, LOS DESVENTURADOS REOS TENÍAN QUE 

ATRAVESAR TODA ESTA CALLE PARA IR DESDE LAS PRISIONES AL LUGAR DEL SUPLICIO. ERA COSTUMBRE DEJAR 

ABIERTAS DURANTE ESTA PATÉTICA Y DOLOROSA OCASIÓN LAS PUERTAS DE LOS TEMPLOS DEL TRÁNSITO. SENTADOS 

ESTOS PRELIMINARES QUE CONSIDERÉ CONVENIENTES Y NECESARIOS PARA CONOCER BIEN EL LUGAR DEL SUCESO QUE 

VOY A REFERIR. HE AQUÍ, COMO LA TRADICIÓN LO CONSERVA. UN DÍA, EL VECINDARIO HALLÁBASE FUERTEMENTE 

EMOCIONADO. VARIOS HERMANOS DE LA PAZ Y LA CARIDAD , ACOMPAÑADO CADA CUAL DE UN NIÑO Y UNA BANDEJA 

CUBIERTA CON VELO MORADO Y TAÑENDO UNA TRISTE Y ACOMPASADA CAMPANILLA RECORRÍAN LAS CALLES 

DEMANDANDO LIMOSNA PARA UN REO QUE ESTABA EN CAPILLA. UNA EJECUCIÓN DE PENA CAPITAL CONMUEVE 

SIEMPRE, AÚN EN NUESTROS MISMOS TIEMPOS, Y HASTA EN LAS MÁS GRANDES Y POPULOSAS CIUDADES AL 

VECINDARIO. EL APARATO QUE PRECEDE A TAN TREMENDO ACTO EXCITA A LAS PERSONAS MÁS ANIMOSAS Y 

VARONILES CIERTO TEMOR Y RECOGIMIENTO DE COMPASIÓN CRISTIANA Y CARIDAD EN FAVOR DEL DELINCUENTE. 
AQUELLA NOCHE PASOSE EN LA MAYOR ANGUSTIA, PUES HABÍANSE ESPARCIDO EL RUMOR DE LA INOCENCIA DEL REO 

PUESTO EN CAPILLA Y EL PUEBLO, QUE SIMPATIZABA CON AQUEL INFELIZ, COMO SIMPATIZA SIEMPRE EN LA 

DESGRACIA, ESPERABA IMPACIENTE EL AMANECER DEL SIGLO DÍA. MUY DE MAÑANA , RUMOROSA MUCHEDUMBRE 

DISCUTÍA POR LAS INMEDIACIONES DE LA CÁRCEL. LLEGA LA HORA, Y APARECE EN PÚBLICO NUESTRO REO, VISTIENDO 

LA TRISTE ROPA, CON EL SEMBLANTE PÁLIDO Y DEMUDADO POR EL SUFRIMIENTO Y EL DOLOR. MONTADO EN EL 

POLLINO, PÓNESE EN MOVIMIENTO EL FÚNEBRE CORTEJO. DE TRECHO EN TRECHO, DÁBASE LECTURA A LA SENTENCIA 



QUE LE CONDENABA A MUERTE. Y EL DESGRACIADO REPETÍA SIEMPRE: ¡SOY INOCENTE! ¡SOY INOCENTE! ¡TENED 

COMPASIÓN DE MÍ! COMPARECIÉNDOLE TODOS LOS ESPECTADORES, Y HASTA LOS MISMOS JUECES Y MAGISTRADOS, 
HUBIERAN QUERIDO EN AQUELLOS MOMENTOS SUPREMOS SALVARLE, PERO RESULTABA EN AUTOS CONVICTO DEL 

CRIMEN QUE SE LE ACUSABA. LA SENTENCIA ERA FIRME Y LA LEY DEBÍA CUMPLIRSE, SITUACIÓN TERRIBLE. HABÍANSE 

LEVANTADO EN LA CONCIENCIA DE TODOS UNA ESPECIE DE JUICIO EN LA INCULPABILIDAD DE AQUEL PRESUNTO REO. 
PRESENTÍAN TODOS QUE IBA A MORIR INOCENTE, Y SIN EMBARGO... IBA A MORIR. CUANDO SE REPETÍA LA LECTURA DE 

LA SENTENCIA, EL DESGRACIADO, GRITANDO CON ACENTO DESGARRADOR DECÍA: ¡SOY INOCENTE! ¡SOY INOCENTE! Y 

EN MEDIO DEL SILENCIO QUE PRODUCÍAN ESTAS PALABRAS, OÍANSE ALGUNOS GEMIDOS Y ALGUNAS LÁGRIMAS QUE 

DERRAMABAN OJOS COMPRENSIVOS, PERO NADA MÁS, NO HABÍA MEDIO POSIBLE DE HACER MÁS. AL PASAR FRENTE AL 

TEMPLO PARROQUIAL DE LA TRINIDAD , LA PUERTA ESTABA ABIERTA, Y ALGUNAS ALMAS CARITATIVAS HALLÁBANSE 

EN ÉL, ROGANDO POR EL INFELIZ QUE IBA A SER AJUSTICIADO. EL REO RUEGA LE PERMITAN DETENERSE ALGUNOS 

MOMENTOS EN AQUEL SITIO Y VOLVIENDO EL ROSTRO HACIA EL LUGAR SANTO EXCLAMO: SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 

INJURIAS, SALVADOR MÍO , MANSO CORDERO Y VÍCTIMA INOCENTE SACRIFICADA POR LA SALUD DEL MUNDO. 
COMPADECEOS DE MÍ, SED VOS EL TESTIGO QUE DEPONGA DE MI INOCENCIA, LÍBRANOS DE TAN ANGUSTIOSA 

SITUACIÓN! Y  CUANDO PRONUNCIABA ESTAS ÚLTIMAS PALABRAS SALÍAN PRESUROSOS DEL TEMPLO LOS FIELES QUE 

ALLÍ SE HABÍAN RETIRADO EN ORACIÓN GRITANDO ALBOROZADOS: ¡M ILAGRO! ¡M ILAGRO!. LA SAGRADA IMAGEN DEL 

DIVINO CRUCIFICADO HABÍA DEJADO DE CAER SU BRAZO DERECHO EN LA FORMA QUE HOY LO TIENE PARA PERPETUO 

RECUERDO DEL PERDÓN, MEJOR DICHO DE LA INOCENCIA DE AQUEL PRESUNTO REO QUE AL MOMENTO FUE PUESTO EN 

LIBERTAD. TAL ES EL ORIGEN DE LA PARTICULARIDAD QUE OFRECE ESTE MILAGROSO SIMULACRO DE JESUCRISTO. 
CUANDO EN 1777 SE SUPRIMIÓ ESTA PARROQUIA FUE TRASLADADA A LA DE SAN PEDRO, DONDE HA PERMAECIDO 

HASTA EL AÑO DE 1824 QUE, RESTAURADA LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, DE PATRONATO DEL ILUSTRE MUNICIPIO, 
SE BAJO PROCESIONALMENTE CON GRAN POMPA Y SOLEMNIDAD, COLOCÁNDOLE EN EL RETABLO PRINCPAL. ESTA 

ERMITA ESTÁ SITUADA AL FINAL DE LOS DELICIOSOS PASEOS Y ALAMEDA DE LA CHOPERA, POR LO CUAL EL VULGO HA 

DADO EN LLAMARLE EL SANTO CRISTO DE LA CHOPERA. ES IMAGEN DE GRAN TAMAÑO Y MUY DEVOTA Y VENERABLE, 
PUES AUNQUE EL TRABAJO ARTÍSTICO DEJA ALGO QUE DESEAR EN DETALLES, TIENE TODO DE MISTERIO, SENTIMIENTO 

Y CARACTERÍSTICA EXPRESIÓN RELIGIOSA. QUE LAS GENERACIONES VENIDERAS ADOREN CON FERVOROSA DEVOCIÓN 

AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS INJURIAS, POR SER UNA IMAGEN MILAGROSA Y UNA DE LAS JOYAS CRISTIANAS QUE 

POSEE HUETE. 
 
* EL MONASTERIO OPTENSE DE LA ORDEN  DE LA MERCED.  
 
Nota: Conferencia pronunciada el catorce de septiembre de 2018 en la iglesia parroquial, templo que fue 
de la Casa. Con motivo de celebrase el VIII centenario de la fundación de la Orden. 
 

Fray Jacinto GARRIDO 
 
* MANUSCRITO EN EL QUE RECOGE LA VISITA QUE HIZO POR YUCATÁN Y GUATEMALA, Y EL 
RESULTADO DE ALGUNAS EXCAVACIONES EN QUE SE HALLARON VASOS DE BARRO, HUESOS, ÚTILES 
DE PIEDRA…. 1638. Latín.  
 
Nota: Fraile de la orden de Santo Domingo natural de Huete, que tomó el hábito en el convento de Aranda 
de Duero. Leyó Artes en el de Ávila y pasó a Indias en 1638, donde enseñó Teología. Muy versado en 
lenguas hebrea, griega, latina y dialectos de los indios, y también en cosmografía, música y aritmética, 
sobre la que escribió tratado. Murió en 1654. Recogido en apartado 6º. Sobre su familia véase Acta de 
sesión municipal del 27 de marzo de 1786, y sobre el autor: Lucas Alamán, Manuel Orozco y Berra en 
Diccionario universal de Historia y de Geografía. Colección de artículos relativos a la república 
mexicana. Apéndice. Méjico, 1855; Francisco Ximénez en Historia de la provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala, de la orden de Predicadores. 1929; Ricardo Castañeda Paganini en Las ruinas de 
Palenque. Méjico, 1946; Constantino Láscaris Comneno, Historia de las ideas en Centroamérica. 1970; 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, año 1985. 
 

Gaspar GARZIA DE LA CRUZ. También García de la Cruz. 
 
Nota: Lego franciscano que entre otros autores cita como natural de Huete don Nicolao Antonio en 
Bibliotheca Hispania Nova… Madrid, 1783.  
 
* ¿LA? PATRIA DEL HIJO DE DIOS. Madrid, 1642. 
 

P. de GAYANGOS 
 
* INSCRIPCIONES ARÁBIGAS. 
 
SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL. 14 de mayo de 1848. 
 



Nota: Con algunas noticias sobre Suleyman, Musa y Motref, gobernadores berberiscos del partido Huete a 
finales del siglo noveno y principios del siguiente. Sobre el tema, véase ABD AL-WĀHID DHANNŪN 
TĀHĀ…, y  José Antonio ALMONACID, con entrada en este apartado. 
 

Faustino GIL AYUSO 
 
* JUNTA DE INCORPORACIONES. Madrid, 1934.         
 
Nota: Documentación obrante en el Archivo Histórico Nacional, relativo a oficios, empleos, regalías y 
derechos de la Corona enajenados y cedidos a particulares. Escribanías, regidurías perpetuas, alcabalas, 
tercias reales, rentas, jurisdicciones señoriales, etc., con numerosas entradas sobre Huete y sus vecinos. 
 

Juan GIMÉNEZ DE AGUILAR.   En ocasiones Jiménez de Aguilar. 
 
* EL DÍA DE CUENCA. PERIÓDICO INDEPENDIENTE, REGIONAL Y DE INFORMACIÓN. 
 
+ 25 de enero de 1916. 
 
Nota: Crónica de la excursión que [ ] realizó el anterior día 16 a Huete, en compañía de los alumnos que 
cursaban Historia Natural en su cátedra del Instituto de Cuenca. 
 
+ 11 de septiembre de 1920. 
 
Nota: Véase entrada don Francisco Manuel de PARADA Y SANDOVAL   
 

GITANOS                                                              Gitanos de Huete. Año 2010                                             
 
Nota: Colectivo cercano a las cuatrocientas personas en 2018,  fundador 
Asociación Gitana de Luna. Según su página web LUCHA POR LA IGUALDAD, 
APOSTANDO POR RECONOCER Y LEGITIMAR LA APORTACIÓN DE NUESTRA CULTURA 

EN LA SOCIEDAD. Patrocinada po La Federación Regional Gitana de 
Asociaciones de La Mancha, organizadora de la Semana de la Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano en Castilla La Mancha, se pronunció conferencia 
con documental el 19 de noviembre de 2019. Manuel Martínez afirma en 
Los forzados de Marina en el siglo XVIII. El caso de los gitanos…Almería, 
2007, que en Huete y San Clemente se asentaban la mayor parte de la 
región. Sobre el tema, véanse entradas Juan Bautista de BRIONES, 
GUERRAS, CARLISTAS, LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 
Manuel OLARTE Y MADERO, José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN y 
Elisardo ULLOA. Las seis con entrada en este apartado. Y TÍTULOS NOBILIARIOS… en el 9º.                                                       
 

David GÓMEZ DE MORA  
 
* BREVES NOTAS SOBRE LA BURGUESÍA OPTENSE EN EL BARRIO DE ATIENZA. FAMILIAS DE LAS 
PEQUEÑAS ÉLITES RURALES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
XVII. 
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. 2017.   
 
 Nota: Linajes Aterido, Barajas, Bonilla, Burbanos, Cabildo, Calzadilla, Cubo. Lara, Lechero, Leytado, 
Nieto, Rozalén, Serrano, Villanueva y Zafra. Hay que añadir que unicamente dos pertenecieron al estado 
noble de la Ciudad, ambos con escaso patrimonio y poca participación en la actividad ciudadana, El de 
Calzadilla, Gutiérrez o Sánchez de la Calzadilla según línea, apellido toponímico originado en el paraje de 
ese nombre, con un caballero en la orden de Santiago en 1688, y Nieto en alguna línea. Los demás no 
pueden considerarse ÉLITES. 
 
 
* APUNTES SOBRE EL LINAJE NOBLE DE LOS CUENCA EN SANTA MARÍA DE ATIENZA. FAMILIAS Y 
NEXOS GENEALOGICOS. 
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. 2018.  
 
Nota: Hay que advertir que no todos los así apellidados pertenecieron al mismo linaje. Unos del estado de 
caballeros e hijosdalgo y la mayoría del general llano pechero.  
 
* NOTAS SOBRE EL LINAJE DE LOS GÁLVEZ DE CARACENILLA Y SU RELACIÓN CON LOS LINAJES 
JUDÍOS ENNOBLECIDOS. Su blog en Internet, 2018.    



Nota: Con genealogías de los Santa Cruz y Orozco, vecinos de Huete. 
 
* LAS ÉLITES LOCALES EN LA FRANJA ESTE DE HUETE ENTRE LOS SIGLOS XVI – XVIII. . Su blog en 
Internet, 2018. 
 
Nota: Apuntes genealógicos sobre familias de lugares cercanos a Huete  
 
* LOS BIENES DE LA FAMILIA ALCÁZAR DE HUETE. EL CASO DE DOÑA ÁNGELA. 2019. Idem,  
 
Nota: Ángela de Alcázar Barahona, con inventario de bienes en 1694 ante el escribano Alique, Casada 
con Baltasar de Torres, con descendencia, y con Vicente Escudero y Córdoba.   
 
* LINAJES DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE ATIENZA.  
 
FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA. Programa. 2019.   
 
Nota: Con árbol genealógíco que relaciona a las familias Serrano, Rozalén, Bonilla, González y Chacón 
 

* EL LINAJE DE LOS MARTÍNEZ DE UNDA EN SACEDA DEL RÍO. Web. 2019. 
 

Alfredo GÓMEZ MARTÍNEZ  
 
* CUENCA BAJO EL CACIQUISMO: ELECCIONES Y PODER POLÍTICO (1903-1907).  
 
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. HISTORIA. Nº 4. 2005.   
Nota: Con numerosas noticias sobre Huete.  
 

Ángel GÓMEZ MORENO  
 

* MANUSCRITOS MEDIEVALES DE LA COLECCIÓN SAN ROMÁN. 
 
VARIA BIBLIOGRAFICA. HOMENAJE A JOSÉ SIMÓN DÍAZ. Zaragoza, 1987. 
 
Nota: Fondos de la Real Academia de la Historia. Número 2/57. Fuero de Huete. Del siglo XIII, que es el 
de Cuenca adaptado, con fotocopia en el Archivo Municipal de Huete. Con estudio de María Teresa 
MARTÍN PALMA, recogido en entrada FUERO de este apartado primero. Y Número 61, documento 8. 
Bula de Inocencio VIII en beneficio del alma de Fernan Perez, ÚNICO EJEMPLAR CONSERVADO. Sin lugar, 
pero impresa en Huete por Álvaro de Castro en 1490. Cita facsímil de otra existente en la British Library 
que publica Vindel en El arte tipográfico en España durante el siglo XV, Madrid, 1950, que duda por no 
aparecer en su catálogo de 1971. En beneficio del alma de Juan ¿C?respo. Sobre el tema, con entrada en 
este apartado, Juan CATALINA GARCÍA LÓPEZ en CARTA PUEBLA…, que cita un fuero de Huete 
anterior a 1170, distinto del que se recoge aquí  
 

Joaquín GÓMEZ – PANTOJA                                                                                                      
                                                                                             

* LOS REBAÑOS DE GERIÓN. PASTORES Y TRASHUMANCIA EN IBERIA ANTIGUA Y MEDIEVAL. 
Madrid, Casa de Velásquez, 2001. 
 
Nota: Con citas sobre la ganadería de Huete. 
 

Ricardo GÓMEZ-RIVERO  
 
* LOS JUECES DEL TRIENIO LIBERAL. Madrid, 2006. 
 
Nota: Con noticias sobre el corregidor Abreu, citado repetidamente esta Bibliografía por haberlo sido de 
Huete, y del magistrado Ramón Manzanares, juez interino y propuesto para el de Medina del Campo, 
nacido en Huete en 1777. Estudió Filosofía Moral en el seminario Conciliar de Cuenca. Bachiller en 
Leyes por la universidad de Valencia en 1803. Abogado por la misma en 1809 y de los Reales Consejos 
en 1814. Promotor fiscal de Montes del partido de Huete en 1816 y procurador síndico general de su 
ayuntamiento en el mismo. Comisionado por el jefe político de Cuenca para la elección del ayuntamiento 
constitucional de Osa de la Vega. Desempeñó la abogacía en Huete y Belmonte durante siete años.   
 

Diego GÓMEZ SÁNCHEZ 
 
* LA MUERTE EDIFICADA: EL IMPULSO CENTRIFUGO DE LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD 
DE CUENCA (SIGLOS XI-XX). Cuenca, 1998. 
 



Nota: Con memoria de epidemias y fallecidos en Huete desde poco antes de la primera mitad del siglo 
XIX. Su judería contribuyó a la Corona en 1474 con 5.700 maravedíes, sin advertir si incluía la de 
Buendía. La de Uclés con 2.000, y ningunos la de Cuenca por no existir en ese tiempo.  
 

Gloria GÓMEZ SERRANO  
 
* PREGÓN. Si página web.  
 
Nota. Fiestas de Nuestra Señora de la Merced. Año 2015. 
 

Fray Cristóbal GONZÁLEZ  
 
Nota: Sacerdote de la orden de La Merced, comendador de varios conventos y vicario de la provincia de 
Castilla. Nació en Huete en 1544 y fue hermano de fray Juan Bautista GONZÁLEZ DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, con entrada en este apartado.   
 
* DISCURSOS ESPIRITUALES Y PREDICABLES SOBRE DOCE LUGARES DEL GÉNESIS, Madrid, 
1603. 
 
* CONSIDERACIONES DEL AGRADECIMIENTO CHRISTIANO. Madrid, 1606. 
 
Nota: Sobre el tema y su producción literaria, véase José Antonio Garí y Siumell en Biblioteca 
mercedaria: ó sea escritores de la celeste, real y militar orden de la Merced,…. Barcelona, 1875. 
 

Esteban GONZÁLEZ 
 
* VIDA Y HECHOS DE ESTEBANILLO GONZÁLEZ. Amberes, 1646. 
 
Nota: Novela picaresca de aventuras en la que [ ] comenta sobre un papel que le había entregado una 
dama: … POSTILLÓN DE ALCALÁ Á HUETE, GENTIL HOMBRE DE LA BUFA… .  
 

Julio GONZÁLEZ   
 
* EL REINO DE CASTILLA EN LA ÉPOCA DE ALFONSO VIII. Madrid, 1960.  
 
Nota: Con citas a Huete. Véase también su Repoblación de Castilla la Nueva, tomo 1º. Y entrada José 
Manuel NIETO SORIA en LA VILLA DE MILLANA…, en este apartado, con documento de Alfonso VIII 
del año 1167 relacionado con su repoblación como de la tierra de Huete. Eran alcaldes de Huete Domingo 
de Soria, Domingo Domínguez de Soria, Millán Esteban, Blanco Felices y Domingo Muñoz.  
 
* REPOBLACIÓN DE LAS TIERRAS DE CUENCA.   
CUENCA Y SU TERRITORIO EN LA EDAD MEDIA. Madrid - Barcelona 1982. Actas del I Simposio 
Internacional de Historia de Cuenca, (Cuenca, 5 - 9 de septiembre de 1977). Varios autores. Separata de Anuario de 
Estudios Medievales. Número 12. Año 1982. Con numerosas noticias sobre la tierra de Huete. 
 

J. L. GÓNZALEZ ARPIDE   
 
* FIESTAS EN HUETE. ANTAGONISMO Y COMPLEMENTARIEDAD. 
 
IV JORNADAS DE ETNOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. Albacete, 1986. 
 

Alfonso GONZÁLEZ CALERO  
 
* EL MUSEO "FLORENCIO DEL FUENTE" EN HUETE: UNA ESPLÉNDIDA COLECCIÓN DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO. 
 
AÑIL. CUADERNOS DE CASTILLA - LA MANCHA. Nº 21. Año 2000. 
 

Consolación GONZÁLEZ CASARRUBIOS  
 
* FIESTAS POPULARES EN CASTILLA-LA MANCHA. Toledo, 1951.  
 
Nota: Amplia noticia sobre las de San Juan y Santa Quiteria. Cita a J.L. Esteban Peña en Juanistas y 
quiterios en Huete. La voz de La Caja. Cuenca. Número 53, 1974.   
 

Mª Pilar GONZÁLEZ - CONDE PUENTE  
 
* LOS PUEBLOS PRERROMANOS DE LA MESETA SUR. PALEOETNOLOGÍA DE LA PENÍNSULA  
IBÉRICA. COMPLUTUM 2-3. Madrid, 1992. 
 



Nota: Recoge los yacimientos de la Ciudad. 
 

Felipe GONZÁLEZ DE CANALES. Jesús CARNICERO 
 
* ROTURAR Y SEMBRAR. ASÍ NACIERON LAS ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS (EFA). Madrid, 
2005. 
 
Nota: Patrocinadas por el Opus Dei, con citas sobre la de Huete. Fundada en 1970 sobre un edificio en 
ruinas conocido como El Batán, junto al río, y promovida por el optense Pedro Chacón y Novel.  
 

Andrés GONZÁLEZ DE MONTERROSO  
 
Nota: Hombre de armas, que contribuyó a la rendición de la fortaleza de Huete que su único duque Lope 
Vázquez de Acuña detentaba, a favor de los Reyes Católicos. Le armaron caballero por la hazaña. Hay 
que situarlo entre los acontecimientos de la guerra entre Castilla y Portugal por la sucesión del Trono  e 
intervino también entre otros capitanes de la Reina Alonso Fajardo, que tenía orden de los Reyes 
Católicos de apresarlo. Son de interés sobre el tema entre otros autores: Don José ORTIZ Y SANZ en 
COMPENDIO CRONOLOGICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, DESDE LOS TIEMPOS MAS ANTIGUOS 
HASTA NUESTROS DÍAS, ESCRITO POR EL CÉLEBRE LITERATO ESPAÑOL DON [ ]….Tomo VI, Madrid, 
1841. Recogido en este apartado. A la letra, refiríéndose al año 1476: … A LA SAZON DIA 27 DE OCTUBRE 

LLEGÓ ALLÍ EL REY, VENIDO DE V IZCAYA , Y PUSO SITIO FORMAL Á CASTRO NUÑO, QUE FUÉ MUY LARGO, Y DURANTE 

ÉL JUAN DE ROBLES Y RODRIGO DEL AGUILA QUITARON Á LOPE DE ACUÑA LA CIUDAD DE HUETE QUE TENIA 

USURPADA, INTITULANDOSE DUQUE DE HUETE… . Así también en Índice de las cosas mas notables que se 
hallan en las quatro partes de los Anales, y las dos de la Historia de Jerónimo de Çurita…. Enrique 
Chávarri Peñalver en Leyendas conquenses del señor Santiago. Los ánsares del ApóstoL. Diario Ofensiva. 
Número 642. 25 de julio de 1948. Cuenca. Sobre las aves que ayudaron a Monterroso durante el asedio a 
su fortaleza en la guerra entre los Reyes y Acuña, partidario de la princesa doña Juana de Castilla. Juan 
Julio AMOR, con entrada en este apartado, afirma fue en 1477. Ricardo de ORUETA Y DUARTE recoge 
su bulto con fotografía, en La escultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca 
Guadalajara y Madrid. Madrid, 1919. Reedición en Guadalajara, 2000. Ubicado en la iglesia del que fue 
convento de Santo Domingo de Huete y hoy con carácter provisional en uno de los claustros del antes 
monasterio de La Merced, por regalo al vecindario de don Agustín López, propietario de aquel edificio y 
alcalde de la Ciudad durante muchos años. También J. M. QUADRADO en RECUERDOS…, en este 
apartado. Su testamento a la letra en traslado del siglo XVI, obra en Archivo de la Real Chancillería de 
Granada, sección Hidalguía, legajo 396, cabina 303, pieza 15. Pleito que sobre su hidalguía mantuvo 
Diego de Parada, vecino de Huete, contra la Ciudad a mediados de los años mil quinientos. Declarándose 
caballero y vecino de ella, manda quede sepultado en la capilla que hizo en la iglesia del monasterio de 
Santo Domingo, con bulto que cueste seis mil maravedíes, y dos rejas de hierro, una hacia el coro y otra a 
la parte de la capilla, de manera que pueda verse el altar de la capilla desde el coro. POR CUANTO DE 

ALGUNOS CARGOS QUE YO TENÍA DEL TIEMPO DE LAS GUERRAS, DE ALGUNAS COSAS QUE OVE EN LA DICHA GUERRA, 
para satisfacción, PROPUSE HACER A MI COSTA LA CAPILLA DEL CORO DEL DICHO MONASTERIO, y que se termine por 
sus herederos. Firmado por el reverendo prior fray Alonso de Espina, maestro en Santa Teología, el 
veintiuno de diciembre de 1485, se abrió ante la justicia de Huete el once de mayo siguiente. De cuya 
fecha se infiere falleció en la Navidad de 1485, y no en la del año que se dice escrita en el túmulo, 1484, 
que recogen varios autores. Es de advertir que Monterroso no perteneció a linaje noble de la Ciudad, y 
que su estado jurídico lo recibió precisamente de la caballería, armado por los reyes o algún particular en 
su nombre, con obligación de asistir a la guerra y mantener caballo y armas para ese menester, quedando 
privado de sus beneficios y exenciones fiscales caso de abandono. Citado por Jorge DÍAZ IBAÑEZ. por 
las mandas que destinó a cabildos eclesiásticos y hospitales de Huete por las mandas que destinó a 
cabildos eclesiásticos y hospitales de Huete en EL CLERO…. Y A. MATILLA TASCON en 
DECLARATORIAS….Con entradas en este apartado. Al él también deben referirse Reales mercedes 
concedidas entre 1475 y 1477 sobre exención de huéspedes, velas y rondas, uso de armas, oficio de 
alguacil de Huete, y de por vida la procuraduría y receptoría de los concejos, comunes y sexmos de su 
tierra. Obrantes en Archivo General de Simancas, Registro del Sello. Bajo nombre de Andrés González.  
 

Doctor don Alvar GONZÁLEZ DEL CASTILLO  
 
Nota: Véase entrada CLERO en este apartado, párrafo Licenciado don Lope OCHOA DE VELÉNDEZ  
 



Don Juan Antonio GONZÁLEZ DEL CASTILLO Y OROZCO  
 
* POR  [ ] CLERIGO, PRESBYTERO DE LA CIUDAD DE HUETE CONTRA… SOBRE LA CAPELLANIA… QUE 
EN LA…PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA VARGA FUNDO DOÑA CATALINA GONZALEZ DEL 
CASTILLO. Sin año. ¿Primer tercio del sigloXVIII?   
 

Fray Juan Bautista GONZÁLEZ DEL SANTÍSIMO SACRAMENT O  
 
Nota: Sacerdote de la orden de La Merced. Nacido en Huete y bautizado en la parroquia de San Esteban 
en 1554, hijo de Juan González, boticario, zapatero en algún escrito, y de Juliana (del en algún 
documento) Alcázar. Profesó en el convento de Huete en 1573, y fundó su recolección descalza en 1603, 
intentada sin éxito en 1591 por fray Melchor Rodríguez de Torres durante su estancia en el mismo, con 
muchas casas a raíz de la aprobación pontificia en 1606. Pasó a misiones del Perú en 1586, y falleció en 
Madrid en 1616 con fama de santidad. Recogido también en apartado 6º. Para su biografía, véanse 
Fernando PASTOR SÁNCHEZ en Vida del…, e Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE. José Antonio 
SILVA HERRANZ en DICCIONARIO…, ambos con entradas en este apartado. También Francisco Cano 
Manrique en El venerable fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento: Su vida, su obra y su tiempo. 
Madrid, 2005, que en Historia de la orden de la Merced Descalza,  1992, copia su partida de bautismo. 
Agustin Devesa del Prado en Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, reformador de la orden de la 
Merced. Madrid, 2003; y fray Pedro de S. Cecilio, en Annales del orden de los Descalzos de N. S. de la 
Merced, Redención de Cautivos. Barcelona, 1669. Dos volúmenes. Parte primera. Afirma nació a últimos 
de febrero de 1548, y que se bautizó en la parroquia de San Esteban el once de marzo siguiente, según 
testimonió que se sacó en 1630 para las informaciones de su santa vida, y que fue hijo de Juan González y 
de Isabel Ramírez, AMBOS DE LO MUY BUENO, Y CALIFICADO DE AQUELLA TIERRA. Advierte sobre que esa fe de 
bautismo podría no estar de acuerdo con la original por los años, pues se le tiene por nacido en 1553 y 
fallecido en 1616 con sesenta y tres, según la estampa que entonces se hizo; Federico González Suárez en 
Historia general de la República del Ecuador. Tomo cuarto, Quito, 1893, capítulo trece, escribe: A ESTE 

CONVENTO DE QUITO FUE MANDADO EL PADRE FRAY JUAN GONZÁLEZ, NATURAL DE HUETE, VARÓN DE VERAS 

HUMILDE , MORTIFICADO Y LLENO DEL ESPÍRITU DE DIOS. ERA ESTE RELIGIOSO SUMAMENTE DESPRENDIDO DE LOS 

BIENES DE LA TIERRA, Y ANDABA REVOLVIENDO EN SU ÁNIMO LA MANERA DE PONER POR OBRA LA  REFORMA DE SU 

ORDEN; ESPERABA QUE LE SERÍA MÁS FÁCIL REALIZAR SU PROPÓSITO EN AMÉRICA QUE EN ESPAÑA Y, POR ESTO, SE 

TRASLADÓ AL PERÚ. EN EL CONVENTO DE QUITO PERMANECIÓ POCOS MESES, PUES EN 1590 REGRESÓ EL V ISITADOR 

PARA LIMA Y SE LO FUE LLEVANDO EN SU COMPAÑÍA, PARA OCUPARLO EN UNA DOCTRINA DE INDIOS, COMO CURA DEL 

PUEBLO DE GUAMANTANGA . EL CORTO TIEMPO QUE MORÓ AQUÍ BASTÓ PARA TRANSFORMAR LA COMUNIDAD CON EL 

EJEMPLO DE SU VIDA PENITENTE Y SU CONVERSACIÓN TODA ESPIRITUAL. DE LIMA VOLVIÓ A ESPAÑA, TOMANDO EL 

CAMINO POR MÉJICO, DONDE DESEABA CONSULTAR CON EL CÉLEBRE ERMITAÑO GREGORIO LÓPEZ EL PROYECTO DE 

REFORMA, AL CUAL HACÍA AÑOS QUE HABÍA ENDEREZADO TODOS SUS PASOS, COMO A ÚNICO BLANCO DE SU VIDA. 
CONFIRMADO EN SUS BUENOS PROPÓSITOS CON LAS RESPUESTAS QUE LE DIO EL SOLITARIO, HÍZOSE INMEDIATAMENTE 

A LA VELA PARA ESPAÑA; EN SEVILLA CAUSÓ SORPRESA Y ADMIRACIÓN, AL REGISTRAR EL EQUIPAJE DEL PADRE, NO 

ENCONTRAR DINERO, SINO CILICIOS, DISCIPLINAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PENITENCIA EN LAS ARCAS DE UN 

FRAILE QUE REGRESABA DE LAS INDIAS Y QUE HABÍA SIDO DOCTRINERO EN EL PERÚ. TODO EL EQUIPAJE DEL PADRE 

FRAY JUAN GONZÁLEZ SE REDUCÍA A UNA PEQUEÑA ARQUILLA DE MADERA VIEJA, CASI ENTERAMENTE VACÍA. AÑOS 

DESPUÉS, TUVO ESTE EJEMPLAR RELIGIOSO EL CONSUELO DE DAR CIMA A LA EMPRESA DE LA REFORMA DE SU ORDEN, 
FUNDANDO LOS CONVENTOS DE RIGUROSA OBSERVANCIA BAJO LA REGLA Y CONSTITUCIONES DE LOS DESCALZOS DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, Y ENTONCES FUE CUANDO EL VENERABLE PADRE, DEJANDO SU APELLIDO DE 

FAMILIA , SE APELLIDÓ A SÍ MISMO FRAY JUAN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, NOMBRE CON EL  CUAL ES CONOCIDO EN 

LA HISTORIA DE LAS ÓRDENES MONÁSTICAS EN ESPAÑA. EL DEVOTO PADRE DE NADA SE PODÍA PRECIAR TAN 

JUSTAMENTE COMO DE SU FERVIENTE AMOR AL ADORABLE MISTERIO DE LA EUCARISTÍA. En Archivo Municipal de 
Huete, sección Protocolos, escribano Pedro Álvarez, año 1593. Doce de febrero. Testamento de Juliana 
del Alcázar. Viuda de Juan González. Ordena entierro junto a sus padres y marido en el altar de la 
Concepción  del monasterio de Nuestra Señora de la Merced. Se celebren misas en su parroquia de San 
Esteban con el quinto de sus bienes, y que COMO MI HACIENDA NO LLEGA PARA PAGAR MI TESTAMENTO lo 
cumplan sus hijos y la Orden. Testamentarios, entre otros, fray Cristóbal González, comendador de la casa 
de Valladolid, de la orden de La Merced, con entrada en este apartado. Herederos, sus hijos y de su 
marido, el mismo fray Cristóbal González, fray Jerónimo González y fray Juan Bautista González, de la 
orden de La Merced. Firma a su ruego por no saber el licenciado Bautista Ruiz del Corral. 
 
* VIDA INTERIOR DE LA VENERABLE MARIANA DE JESÚS.  
 
Nota: Mercedaria descalza natural de Madrid que fue elevada a los altares. Cuya autobiografía dictó a su 
confesor [ ] en los años 1614 y 1615 por mandato de los padres generales Guimerá y Rivera. Que el 



religioso mercedario padre fray Juan de la Presentación incluyó en el tomo segundo de un extenso 
manuscrito fechado en 1663. Misceláneo cronologico de cosas tocantes al Orden de Descalzos de 
Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos.  Impresa en Madrid el año 1673 bajo título: La 
corona de Madrid, vida de la venerable madre Mariana de Jesús. Religiosa del sacro real y militar orden 
de descalzos de N. Señora de la Merced, Redencion de cautivos christianos. Dibuxada por el padre fr. 
Juan de la Presentación…. Ediciones posteriores con título y texto similar. 
 

Félix GONZÁLEZ MARZO  
 
* REDENCIÓN Y VENTA DE CENSOS Y ARRENDAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA, DURANTE LA 
DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1836-1845). 
CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación de Cuenca. Número 33. Año 1989. 
 
* LA DESAMORTIZACIÓN DE LA TIERRA ECLESIÁSTICA EN LA PROVINCIA DE CUENCA.  Cuenca, 1985. 
 
* LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN LA PROVINCIA DE CUENCA: (1855-1886.) Barcelona, 1990. 
 
Nota: Apéndice mecanografiado con índices de los dos títulos anteriores en la biblioteca del autor de esta 
Bibliografía, por regalo del autor durante sus investigaciones en los archivos de Huete. 
 

Ángel GONZÁLEZ PALENCIA  
 
 
* FUENTES PARA LA HISTORIA DE CUENCA Y SU PROVINCIA. Madrid, 1944. 
 
Nota: Con numerosas entradas sobre Huete. Fondos del Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos 
 
* LOS ALMOHADES EN CUENCA I. EL SITIO DE HUETE DE 1172, II. LA TORMENTA QUE SALVÓ A HUETE, 
III.  LA RETIRADA DE LOS ALMOHADES DE HUETE, IV. DESCRIPCIÓN DE CUENCA EN 1172. 
 
EL DEFENSOR DE CUENCA. Cuenca. - 31 de agosto, y 14 y 21 de septiembre de 1935. Cuenca. 
 
Nota: También en Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ, HEMEROTECA OPTENSE…, en este apartado. 
  
* EL HISTORIADOR DE LA MERCED DE HUETE; FRAY JUAN DE TALAMANCO. 
 
OFENSIVA. Cuenca. 19 de mayo de 1946. 
 
* NOTICIAS HISTÓRICAS SOBRE HUETE. 
 
CASA DE CUENCA. Barcelona. Boletín. Número 29. 
 

 
C. GÓNZALEZ ZAMORA. L. ORTEGA PUENTE  
 
* LA SEGÓBRIGA CELTIBÉRICA: FOSOS DE BAYONA. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LA ARQUEOLOGÍA. Boletín nº 6. Madrid, 1976. 
 

Francisco GRACIANO y don Juan GRACIANO DE FIGUEROA su hijo  
 
* EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Año 1626. 
             
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Códices. Signatura: 1333 B. 
 
Nota: Vitela miniada con su escudo de armas.Autos en el archivo la Real Chancillería de Granada.  Nieto 
y biznieto del capitán Juan Graciano, originario de Vizcaya y quizá natural de Huete, de donde fue 
vecino. Que pasó a Indias con anterioridad al año 1541 como colonizador de las provincias de Cartagena 
y Antioquia, donde ocupó empleos de importancia, con amplia bibliografía. Colaborador del licenciado 
optense Juan de Santa Cruz, sobre quien trata don José de VIERA Y CLAVIJO, con entrada en este 
apartado. Ambos recogidos en apartado 6º. Véase también Don Dionisio José SÁNCHEZ 
 

GRAN ENCICLOPEDIA DE MADRID - CASTILLA LA MANCHA.  Zaragoza, 1988. 12 vs. 
  

Nota: Con entradas por orden alfabético. Personas y localidades. Es de interés Proyecto en ejecución de la 
Fundación Santa María la Real sobre el Románico, con notas sobre Huete. 
 

GUERRA 
 
= CRUZ ROJA  
 
+ LA HUMANIDAD EN GUERRA. 2.016. 



 
Nota: Exposición fotográfica en Huete sobre los últimos ciento cincuenta años de conflictos armados.   
 
= CARLISTAS 
 
+ CORREO ESPAÑOL. DIARIO TRADICIONALISTA  
 
-31 de diciembre de 1895 
 
Nota: Se constituye la junta carlista de Huete el 26 de marzo de 1895 bajo presidencia de Nicolás del Río. 
Es de interés Entre la Guerra Carlista y la Restauración, Cuenca en el último tercio del siglo XIX. Por Julián 
Recuenco. Diputación provincial de Cuenca. 2016.  
 
+Jose Luis GARCIA DE PAZ.  
 

-LOS CARLISTAS EN LA ALCARRIA 
 
ALCARRIA.COM 
    
Nota: Volviendo al Norte desde Andalucía, pasó el general Miguel Gómez por Huete el siete de diciembre 
de 1836. Medio día para herrar caballos.  
 
+  EL CONSTITUCIONAL.  
 
- Martes, 15 de octubre de 1839. 
 
Nota. A la letra: PASTRANA 21 DE SETIEMBRE. ANTES DE AYER POR LA MAÑANA SE PRESENTÓ UNA FACCION DE 

UNOS 800 HOMBRES EN V ILLALVA DEL REY,…., Y AYER Á LAS OCHO DE LA MAÑANA ENTRÓ EN HUETE EN NÚMERO DE 

1500 HOMBRES, LA QUE MANDA POLO… . 
 
+ EL ECO DEL COMERCIO.  28 de abril de 1834.  
 
Nota. A la letra: CUENCA 23 DE ABRIL.- LA FACCIÓN QUE INVADIÓ LA CIUDAD DE HUETE VERIFICÓ SU INCURSIÓN 

EN ELLA A LAS DIEZ DE LA NOCHE DEL 20 Y PERMANECIÓ HASTA LAS DOCE DE LA MAÑANA DEL DÍA SIGUIENTE. 
SORPRENDIÓ UNA PARTIDA DE TRECE CABALLOS DEL REGIMIENTO 3º QUE HABÍA PASADO A COBRAR LETRAS; SE 

APODERÓ DE LOS CAUDALES DE LA HACIENDA PÚBLICA; COMETIÓ MUCHOS EXCESOS E IMPUSO UNA CONTRIBUCIÓN DE 

6.000 DUROS. NO HABIÉNDOSE HECHO EFECTIVA LLEVA EN REHENES HASTA VERIFICAR SU PAGO AL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA, AL ADMINISTRADOR Y CONTADOR DE RENTAS Y A DOS MAYORES CONTRIBUYENTES. EL TOTAL DE SU 

FUERZA CAPITANEADA POR POLO Y MARCONELL SE COMPONE DE LOS BATALLONES 5º, 6º Y 7º DE ARAGÓN Y DE DOS 

MALOS ESCUADRONES; ASCENDERÁ APROXIMADAMENTE A DOS MIL HOMBRES. DESDE HUETE VINIERON A PERNOCTAR 

A SAN LORENZO DE LA PARRILLA , Y AYER CONTINUANDO SU MARCHA PASARON POR FUENTES A LA CAÑADA DEL 

HOYO, SALIENDO DE ESTA VILLA A LA MADRUGADA DE HOY CON DIRECCIÓN A CAÑETE, SEGURAMENTE A PONER EN 

SALVO EL FRUTO DE SUS RAPIÑAS. PASAN DE 100 LAS PERSONAS QUE SE LLEVAN EN REHENES, Y ENTRE ELLAS 18 

MUJERES DEL MENCIONADO SAN LORENZO DE LA PARRILLA , DONDE HAN CEBADO SU SAÑA SAQUEANDO TODAS LAS 

CASAS Y PONIENDO FUEGO A ALGUNAS. 
 
Nota: A finales de septiembre de 1836 quedó acantonado el general isabelino marqués de Rodil, para 
vigilar movimientos en la región después de la batalla de Villarrobledo contra el general don Miguel 
GÓMEZ, con entrada en el apartado 3º, y en el verano de 1837 el brigadier Ortiz de Urbina con su 
artillería, del ejército de Espartero. Encontró la guarnición, baterías y caballería de la Guardia en 
lamentable estado. Sobre Sobre el tema, Antonio Pirala en La Guerra Civil y de los partidos Liberal y 
Carlista…Tomo IV de la segunda edición, Madrid, 1869. Allgemeine Zeitung del siete de mayo de 1839. 
Don Miguel Romero, pronunció conferencia en diciembre de 2011 en el Ayuntamiento bajo título: Doña 
Blanca, una reina sin corona bajo el Carlismo. Huete y su incidencia en las guerras Carlistas.  
 
+ ACTA DE SESIÓN MUNICIPAL.  
 
- 26 de junio de 1834.  
 
Nota: Véase entre las de este apartado.  

 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Estado, número 6.322, expediente 44.   
 
Nota: Concesión de la Real Orden de Isabel la Católica en 1839 a don Ignacio Abades y Lacaba, oficial de 
la Milicia Nacional de Huete, que sufrió saqueo de su casa, prisión y nueve heridas cuando la Ciudad fue 
sorprendida en septiembre de 1837 por la partida de Cabrera. Figura como oficial de Tesorería de Rentas 
del partido de Huete, provincia de Cuenca, en Estado de los empleados que componen la Real Hacienda 
de España en fin de junio de1835. Madrid, 1835. 
 
 
 



+ Elisardo ULLOA 
 
-  CRÓNICAS ILUSTRADAS DE LA GUARDIA CIVIL, POR D. [ ]. Madrid, 1864.  
 
Nota: Recoge la entrada en Huete el catorce de febrero de 1849 de una partida carlista que con uniforme 
de la Guardia Civil, sin pertenecer al Cuerpo. Mandada por San Juan y Pimentero, y que días antes habían 
cometido desmanes en Tarancón. Descubiertos por un vecino ya licenciado que advirtió no lo eran, que 
murió por un arcabuzazo al tratar de dar aviso. Y el asalto al cuartel, ubicado en el antiguo monasterio de 
La Merced, que describe en parte con su inmediato entorno, al mando del sargento primero Constantino 
Delatre, de quien se hace alabanza por sus muchos servicios en la comarca contra maleantes. Sobre el 
tema, pequeño suelto en el diario La Esperanza. Madrid, 21 de febrero de 1849. Añade sacaron veinte 
caballos y 30.000 reales de la administración de Hacienda, dejando libres de cárcel a los presos no 
ladrones, de los que se les unieron diez, que con otros dieciocho vecinos voluntarios pasaron a las casas 
de Alcantarilla el día 15. También en Benemérita al día, Página web del Círculo Ahumada. Relatos: 
Huete y Alcantud. EN EL DÍA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 1849, ENTRABAN EN HUETE POR EL CAMINO DE 

TARANCÓN VARIAS PERSONAS QUE VESTÍAN EL TRAJE DE LA GUARDIA CIVIL . ALGUNAS CABALGABAN SOBRE BUENOS 

CABALLOS, OTRAS MARCHABAN Á PIÉ Y LLEVANDO ENTRE FILAS Á UN HOMBRE ATADO CODO CON CODO. DE ESTA 

MANERA, Y DELANTE DE OTRAS QUE CON TRAJES EXTRAÑOS LAS SEGUÍAN , LLEGARON Á HUETE Á LAS SEIS Y 

CUARENTA MINUTOS DE LA MAÑANA.AL PENETRAR POR UNA DE LAS CALLES, VIERON A UN HOMBRE QUE SE OCUPABA 

EN ABRIR LA PUERTA DE UNA TIENDA DE CERRAJERÍA DE LA QUE ERA DUEÑO. UNO DE LOS RECIÉN LLEGADOS, A QUIEN 

HABÍA LLAMADO LA ATENCIÓN LA CHAQUETA AMARILLA Y GO RRO DE CUARTEL QUE EL HERRERO TENIA PUESTO, SE LE 

ACERCÓ PREGUNTÁNDOLE POR EL PUESTO DE LA GUARDIA . — ¿DE DÓNDE VIENEN USTEDES?—LES PREGUNTÓ EL 

ARTESANO. —VENIMOS DE MADRID—CONTESTÓ UNO—Y DEBEMOS HACER ENTREGA DEL PRESO QUE TRAEMOS AL 

SEÑOR SARGENTO DE HUETE. —YO LES GUIARÉ Á USTEDES HASTA HABLAR CON ÉL, QUE DEBE HALLARSE EN LA CASA-
CUARTEL SITUADA EN EL QUE FUE CONVENTO DE LA MERCED. ECHARON CON ESTO Á ANDAR, Y DURANTE SU CAMINO 

FUE REFIRIENDO EL HERRERO AL QUE PRIMERO LE HUBO DIRIGIDO LA PALABRA, QUE ÉL TAMBIÉN HABÍA SERVIDO EN 

LA GUARDIA CIVIL , EN LA CUAL ASCENDIÓ A GUARDIA 1.°; PERO QUE HABIÉNDOSE CASADO EN HUETE, HACIA SOLO 

MES Y MEDIO QUE HABÍA TOMADO SU LICENCIA A PESAR DE LOS CONSEJOS QUE EN CONTRARIO SENTIDO LE DABA EL 

SARGENTO SR. DELATRE, A CUYAS INMEDIATAS ÓRDENES HABÍA SERVIDO. EN ESTA PLÁTICA LLEGARON AL 

CONVENTO MENCIONADO, ENTRARON POR UNA DE LAS PUERTAS QUE MIRAN AL PONIENTE Y LLEGANDO Á UNA LARGA 

SALA HALLARON EN ELLA AL GUARDIA ANTONIO MARTÍNEZ QUE APROVECHANDO LA LUZ DEL AMANECER SE 

OCUPABA EN COLOCAR UNA HOMBRERA Á SU LEVITA. ENTONCES EL HERRERO JUAN DIEZ, ACERCÁNDOSE Á SU 

ANTIGUO COMPAÑERO LE DIJO: — ESTOS SEÑORES PREGUNTAN POR EL PRIMERO. Y AUN NO HABÍA CONCLUIDO EL 

GUARDIA MARTÍNEZ DE CONTESTARLES CUANDO LOS HOMBRES QUE SEGUÍAN Á LOS RECIÉN LLEGADOS APARECIERON 

EN EL CLAUSTRO, Y EL PRESO MIRANDO AL LICENCIADO DIEZ, SACABA UN ENORME TRABUCO. LOS QUE VESTÍAN EL 

UNIFORME DE LA GUARDIA CIVIL Y LOS ÚLTIMAMENTE LLEGADOS, GRITARON ENTONCES A UNA VOZ: — ¡V IVA 

CARLOS SEXTO! PERO ANTES DE SEGUIR, NARRAREMOS ALGUNOS SUCESOS QUE NOS EXPLICARÁN LA PRESENCIA EN 

AQUEL SITIO DE LOS FINGIDOS GUARDIAS. ERA LA FACCIÓN MANDADA POR LOS CABECILLAS SAN JUAN Y EL CÉLEBRE 

PIMENTERO. EL DÍA ANTES SE HABÍA ORGANIZADO AQUELLA GENTE EN TARANCÓN; Y SORPRENDIENDO EN LA NOCHE 

AL CAPITÁN DEL CUERPO, D. JOSÉ MÉNDEZ, QUE SALÍA DEL PALACIO DEL EXCELENTÍSIMO SR. DUQUE DE RIANSARES, 
Y POCO DESPUÉS Á LOS GUARDIAS ALLÍ DESTACADOS, LES QUITARON TRAIDORAMENTE TODA RESISTENCIA Y SE 

VISTIERON DIEZ Ó DOCE CON LOS UNIFORMES DEL CUERPO. MARCHARON SEGUIDAMENTE A LA CÁRCEL Y DIERON 

LIBERTAD A LOS PRESOS A CONDICIÓN DE QUE SE UNIRÍAN A LA FACCIÓN, COSA QUE AQUELLOS PROMETIERON DE MUY 

BUENA GANA. DISPUSIERON ENTONCES LOS CABECILLAS QUE TODOS LOS DE SU GENTE QUE ESTABAN POR COMPLETO 

VESTIDOS Y ARMADOS DE GUARDIAS FORMASEN LA VANGUARDIA DEL PELOTÓN, Y AL EFECTO HACIENDO QUE UNO DE 

LOS FACCIOSOS SE FINGIESE PRESO, LE COLOCARON EN MEDIO, Y DE ESTE MODO LOS INSURRECTOS SALIERON 

PRECIPITADAMENTE PARA HUETE, LLEVANDO POR RETAGUARDIA A LOS PRESOS Y DEMÁS HOMBRES QUE NO VESTÍAN 

EL UNIFORME, AUNQUE PARA RESGUARDARSE DEL MUCHO FRIO DE LA NOCHE, LLEVABAN ROPAS FUERTES Y DE 

ABRIGO. EN EL CAMINO ROBARON ALGUNOS CABALLOS, PORQUE A TODO IBAN DECIDIDOS Y AL AMANECER LLEGARON 

A HUETE. YA HEMOS VISTO CÓMO HALLARON AL LICENCIADO DIEZ; CÓMO ESTE LES GUIÓ A LA CASA-CUARTEL; CÓMO 

EN AQUEL MOMENTO APARECIERON LAS GENTES DE LA RETAGUARDIA ; CÓMO EN FIN, SE DIO EL GRITO DE ¡VIVA 

CARLOS SEXTO! LA CASA-CUARTEL DE HUETE TENÍA ENTONCES CUATRO INDIVIDUOS; EL SARGENTO 1.°, D. 
CONSTANTINO DELATRE Y TRES GUARDIAS DE SEGUNDA CLASE. DOS DE ESTOS HABÍAN SALIDO EL DÍA ANTERIOR A 

PRESTAR EL SERVICIO DE INSTITUTO, Y EN AQUELLA MAÑANA SOLO EL SR. DELATRE Y EL GUARDIA MARTÍNEZ SE 

HALLABAN EN EL CONVENTO. LOS FACCIOSOS QUE ASÍ LES SORPRENDÍAN ERAN EN NÚMERO MAYOR DE CUARENTA. EL 

ANTIGUO CONVENTO DE LA MERCED ES GRANDE Y SE CONSERVA EN BUEN ESTADO. ESTÁ SITUADO AL ESTE DE LA 

VILLA , TIENE TRES GRANDES ENTRADAS AL OESTE Y SU FACHADA PRINCIPAL MIRA AL SUR. UNA DE AQUELLAS DA 

PASO AL TEATRO Y CUARTEL, Y OTRA Á LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR. ENTRARON POR LA 

PRIMERA LOS FACCIOSOS Y EN UN MOMENTO LOS CABECILLAS DIERON COLOCACIÓN A TODAS SUS FUERZAS. TRES 

HOMBRES DE CABALLERÍA ESTABAN SITUADOS BAJO LAS VENTANAS DEL CONVENTO; VARIOS OTROS EN LA ESQUINA 

DE LA CASA DONDE TRABAJABA EL DIEZ; ALGUNOS TAMBIÉN DELANTE DE LA HABITADA POR D. DIEGO DE PARADA ; Y 

NUEVE MAS DE CABALLERÍA EN LA PUERTA PRINCIPAL. LA INTENCIÓN DE TODOS ERA APODERARSE DE LAS ARMAS DE 



LA GUARDIA CIVIL , SACAR EL DINERO EXISTENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, Y ENGROSAR SUS FILAS CON 

LOS PRESOS DE AQUELLA CÁRCEL. TODO ESTO HACIA DE AQUELLOS HOMBRES, NO UNA FACCIÓN DE BANDO POLÍTICO, 
SINO UNA GAVILLA DE SALTEADORES; PARA LA QUE TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS HOMBRES ERAN BUENOS. EL 

CLAUSTRO EN QUE LOS FINGIDOS GUARDIAS ENCONTRARON A MARTÍNEZ TIENE CIENTO DIEZ Y SEIS PASOS DE 

LONGITUD Y SEIS DE ANCHO; SU ENTRADA ES POR LA PARTE DE OESTE Y POR OTRO CLAUSTRO QUE CONDUCE Á LA 

ESCALERA PRINCIPAL; TIENE ADEMÁS COMUNICACIÓN CON OTRAS HABITACIONES, Y DE UNA DE ESTAS SALIÓ EL 

SARGENTO DELATRE ADVERTIDO POR EL RUMOR QUE ESCUCHABA. AL APARECER ANTE LOS FACCIOSOS, ESTOS 

PRORRUMPIERON EN CONFUSOS GRITOS; EL SARGENTO, CREYENDO QUE LOS SUPUESTOS GUARDIAS ERAN VARIOS DE 

NUEVA ENTRADA QUE DE UN DIO A OTRO DEBÍAN PASAR DE MADRID PARA CUENCA, LES REPRENDIÓ ENÉRGICAMENTE 

POR AQUELLAS VOCES. EN ESTE MOMENTO, EL FINGIDO PRESO QUE COMO HEMOS DICHO HABÍA MIRADO CON MUCHA 

ATENCIÓN AL LICENCIADO DIEZ, DESCARGÓ SOBRE ÉL SU TRABUCO A QUEMARROPA. AQUEL HOMBRE ERA UN 

CRIMINAL QUE HABÍA SIDO AÑOS ANTES CONDUCIDO POR DIEZ A PRESIDIO; EN AQUELLA CIRCUNSTANCIA Y DURANTE 

EL CAMINO PROMETIÓ AL GUARDIA VENGARSE DE ÉL SI SE LE PRESENTABA OCASIÓN; PASARON ALGUNOS AÑOS, EL 

PRESO ENCONTRÓ A DIEZ EN HUETE Y DE AQUEL MODO TOMABA AL CONOCERLE SU VIL VENGANZA. QUIZÁS SI EL 

FORAJIDO CONTIENE POR ALGÚN TIEMPO MÁS SUS VENGATIVOS INSTINTOS, NO HUBIERA QUEDADO A LOS DOS 

GUARDIAS NINGÚN GÉNERO DE SALVACIÓN, HALLÁNDOSE SOLOS ENTRE TANTOS HOMBRES Y QUE TAN 

TRAIDORAMENTE LES SORPRENDÍAN. DISPARADO UN TIRO, OTROS VARIOS LE SIGUIERON INSTANTÁNEAMENTE. EL 

LICENCIADO, HERIDO YA, Y CONOCIENDO AL FIN LO QUE AQUELLA GENTE ERA, SE ARROJA EN MEDIO PARA AMPARAR A 

SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS, RECIBE TRES BALAZOS Y CAE REVOLCÁNDOSE EN SU PROPIA SANGRE Y CON SUS ROPAS 

ARDIENDO. EL VALIENTE DIEZ NO PODÍA OLVIDARSE DE QUE HABÍA PERTENECIDO A LA GUARDIA CIVIL . MARTÍNEZ, 
RUEDA TAMBIÉN POR EL SUELO, SE LEVANTA, VUELVE A CAER Y LUCHA A BRAZO PARTIDO. TODOS LOS DISPAROS SE 

HICIERON A LA DISTANCIA DE OCHO PASOS. AFORTUNADAMENTE, DE LOS DIRIGIDOS AL SEÑOR DELATRE, NINGUNO LE 

HIRIÓ; EL SARGENTO ENVUELTO REPENTINAMENTE EN UNA ESPESA NUBE DE HUMO Y POLVO NADA DIVISABA, HASTA 

QUE ACLARADA ALGO LA ATMÓSFERA PUDO VER A LOS QUE COMPONÍAN LA RETAGUARDIA DE LA FACCIÓN, VESTIDOS 

COMO HEMOS DICHO, DE EXTRAÑO MODO; PUES UNOS LLEVABAN SOMBRERO Y LEVITA DE GUARDIAS CON CALZÓN 

CORTO Y ALBARCAS Y OTROS LEVITA DE UNIFORME CON MONTERA DE PIELES, ETC. TODO ESTO PASÓ EN CORTÍSIMOS 

INSTANTES. EL INTELIGENTE Y PREVISOR SARGENTO CONOCIÓ ENTONCES LO QUE AQUELLO SIGNIFICABA; DIO POR 

MUERTO AL GUARDIA MARTÍNEZ; CONOCIÓ QUE LE ERA IMPOSIBLE VENCER A AQUELLA MUCHEDUMBRE SOLO Y SIN 

ARMA ALGUNA PORQUE TODAS ELLAS ESTABAN EN EL ARMERO OCUPADO YA POR LA FACCIÓN, Y PREFIRIENDO MORIR 

A ENTREGARSE, SE PRECIPITÓ A SU HABITACIÓN EN DONDE NO VIO YA A SU SEÑORA, Y SE ARROJÓ A LA HUERTA DESDE 

UNA ALTURA DE 35 PIES. ALLÍ , CONTUSO DE GRAVEDAD, QUEDÓ POR ALGÚN TIEMPO COMPLETAMENTE PRIVADO DE 

SENTIDO; LO QUE DIO DESPUÉS MOTIVO A UNA COMUNICACIÓN QUE MÁS ADELANTE CONOCEREMOS. POR SALVAR A UN 

HOMBRE HUBIERA EXPUESTO GUSTOSO EL SEÑOR DELATRE UNA VEZ MÁS SU VIDA; EXPONERLA ENTONCES, HUBIERA 

SIDO MORIR INÚTILMENTE A MANOS DEL ENEMIGO, Y SIN NINGUNA VENTAJA PARA EL CUERPO. ADEMÁS, SALVÁNDOSE 

EL SEÑOR DELATRE, SALVABA CON ÉL A LOS INDIVIDUOS DE LOS PUESTOS CERCANOS, COMO TENDREMOS TIEMPO DE 

VER EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS. DON CONSTANTINO DELATRE ES UNO DE LOS INDIVIDUOS MÁS DISTINGUIDOS DE 

LA GUARDIA CIVIL . EL NÚMERO DE SUS SERVICIOS IMPORTANTES ES MUY GRANDE. NOS COMPLACEMOS EN 

RECONOCER EL MÉRITO DONDE QUIERA QUE SE HALLE Y ENSALZARLO ES EL OBJETO DE ESTE LIBRO; PERO HABLEN POR 

NOSOTROS LAS COMUNICACIONES OFICIALES REFERENTES A LOS HECHOS QUE ENGRANDECEN LA LARGA HOJA DE 

SERVICIOS DE QUIEN HA SABIDO CONQUISTAR PASO A PASO Y A FUERZA DE VALOR, DE ACTIVIDAD Y DE TRABAJO UN 

DISTINGUIDO GRADO Y UN GENERAL RECONOCIMIENTO EN LAS POBLACIONES RECORRIDAS DURANTE SU HONROSA 

CARRERA MILITAR. EN COMUNICACIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 1854, SE DICE EN REFERENCIA AL SEÑOR DELATRE: 
ESTA RECOMPENSA ES POR LOS CONSTANTES Y BUENOS SERVICIOS QUE HA DESEMPEÑADO EN TODAS LAS PROVINCIAS 

Y DESTINOS. EN OTRA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1844: ME PROMETO: QUE SU BUEN CELO CONCLUIRÁ CON TODOS LOS 

MALHECHORES DE ESA COMARCA. EN OTRA DE 20 DE AGOSTO DE 1854 EL GOBERNADOR DE GUADALAJARA ALABA LA 

EXCELENTE CONDUCTA, ACTIVIDAD , CELO Y ACIERTO DEL SEÑOR DELATRE, SUS CONOCIMIENTOS DEL TERRENO, SUS 

IMPORTANTES TRABAJOS SOBRE ESTADÍSTICA DE CRIMINALES Y EL HABER LOGRADO HACERSE RESPETAR Y OBEDECER 

POR TODOS INDISTINTAMENTE É INSPIRAR LA CONFIANZA NECESARIA AL MEJOR SERVICIO DEL CUERPO. DUDO QUE 

HAYA PERSONA QUE COMPRENDA MEJOR SU DEBER Y ESTOY SEGURO DE QUE NADIE PODRÁ REEMPLAZARLE CON 

VENTAJA EN EL SERVICIO. POR ESTA RAZÓN, CUMPLO UN DEBER AL RECOMENDARLE EFICACÍSIMAMENTE SE SIRVA 

DARLE INGRESO EN LA 6ª COMPAÑÍA PARA QUE CONTINÚE COMO HASTA AQUÍ, PRESTANDO SUS IMPORTANTES 

SERVICIOS EN ESTA PROVINCIA. EN OTRA DEL EXCMO. SR. DUQUE DE AHUMADA , SE DICE QUE: DEBIDO A SU CELO Y 

ACTIVIDAD , SON MUCHOS LOS CRIMINALES QUE DIARIAMENTE SE ENTREGAN A LOS TRIBUNALES. EN OTRAS SE 

APLAUDEN SUS MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL SERVICIO, SU DISPOSICIÓN, CELO INCANSABLE Y SERENIDAD; Y POR 

ÚLTIMO , EN LA REFERENTE AL HECHO QUE ES MOTIVO DE ESTA CRÓNICA, SE DICE: HE VISTO CON TANTA MÁS 

SATISFACCIÓN LA BIZARRÍA DE ESTE SARGENTO, CUANTO DESDE LUEGO PREDIJE NO CAERÍA EN PODER DE LA FACCIÓN 

PORQUE CONOZCO SU BUENA DISPOSICIÓN MILITAR. LE DARÁ USTED LAS GRACIAS POR SU SERENIDAD EN LIBERTARSE 

EN MEDIO DE LOS ENEMIGOS. CUIDARÁ USTED DE QUE NADA LE FALTE EN SU CURACIÓN DEL GOLPE QUE RECIBIÓ ETC. 
AHUMADA . HA LIMPIADO DE CRIMINALES A GRANDES COMARCAS; EN EL TIEMPO DE SU ESTANCIA EN HUETE, LOS 

GITANOS, LAÑADORES Y MALHECHORES DESAPARECIERON EN ALGUNAS LEGUAS A LA REDONDA. SALÍA SOLO, 
ESPECIALMENTE EN NOCHES DE LLUVIA Y TORMENTA, Y EN UNA DE ESTAS CAPTURÓ A DOS FACINEROSOS. EL SEÑOR 

DÍAZ VALDERRAMA HA RECONOCIDO TAMBIÉN LA IMPORTANCIA Y RENOMBRE DEL SEÑOR DELATRE AL HACER 



LIGERA MENCIÓN DE UNO DE SUS ACTOS DE BIZARRÍA EN LA PÁGINA 57 DE SU OBRA.Y NOSOTROS, CUMPLIENDO 

ESTRICTAMENTE NUESTRO DEBER MARCADO EN LA DEDICATORIA DE ESTE LIBRO, Y EN VISTA DE LAS CIEN 

COMUNICACIONES QUE HEMOS REVISADO, RECONOCEMOS QUE EL SEÑOR DELATRE ES, COMO HEMOS DICHO, UNO DE 

LOS MUCHOS INDIVIDUOS DISTINGUIDOS Y DIGNOS DE EJEMPLO DE LA GUARDIA CIVIL . CONTINUEMOS AHORA 

NUESTRO RELATO, PORQUE LO RECLAMA EL INTERÉS DE LO QUE DE ÉL FALTA POR NARRAR. EL SARGENTO, VUELTO EN 

FIN AL SENTIDO Y DOMINANDO SUS DOLORES, SE DIRIGIÓ A LAS RUINAS DEL CERCANO CONVENTO DE SAN FRANCISCO, 
BURLANDO FELIZMENTE A LOS NUMEROSOS CARLISTAS QUE RODEABAN EL DE LA MERCED, Y CON OBJETO DE EXPEDIR 

PROPIOS MONTADOS A LOS PUESTOS DE BUENDÍA, RIEGO, CARRASCOSA Y CABREJAS; COMO ASÍ LO HIZO, EVITANDO 

QUE FUERAN DESPUÉS SORPRENDIDOS LOS DOS PRIMEROS. EL VALIENTE GUARDIA MARTÍNEZ, VIENDO QUE POR TODAS 

PARTES TENIA CORTADO EL PASO, LUCHÓ BRAZO A BRAZO CON LOS FACCIOSOS Y LOGRÓ ABRIRSE CAMINO POR MEDIO 

DE ELLOS SALIENDO MILAGROSAMENTE ILESO. NINGÚN HOMBRE HA TENIDO LA MUERTE MÁS SEGURA QUE ÉL Y UNA 

REUNIÓN DE CIRCUNSTANCIAS LE SALVÓ. ATRAVESANDO IMPÁVIDO EL COMPACTO GRUPO DE FACCIOSOS PUDO 

LLEGAR A LAS GRADAS DE LA PUERTA PRINCIPAL. ALLÍ DEBÍA HABER ENCONTRADO VARIOS CENTINELAS DE 

CABALLERÍA , PERO COMO LOS QUE HABÍAN PENETRADO EN EL INTERIOR DEL CONVENTO DESCARGARON SUS ARMAS 

SOBRE MARTÍNEZ, CREYERON QUE AQUELLOS DISPAROS ERAN DE LOS GUARDIAS DEL PUESTO, Y SE REPLEGARON 

HACIA LA DERECHA. ASÍ, DESPUÉS DE UNA LUCHA DESESPERADA CONSIGUIÓ MARTÍNEZ SALVAR SU VIDA, SALIENDO 

DEL CONVENTO Y DIRIGIÉNDOSE A LA FRAGUA QUE OPORTUNAMENTE HABÍA DEJADO ABIERTA SU ANTIGUO Y 

VALIENTE COMPAÑERO DIEZ, MORIBUNDO ENTONCES. LOS FACCIOSOS ENTRETANTO SE DESPARRAMARON POR LOS 

ÁMBITOS DEL CONVENTO REGISTRÁNDOLO TODO. SOLO QUEDABA ALLÍ LA ESPOSA DEL SARGENTO; SEÑORA DE 

ESFORZADO ÁNIMO Y VALOR POCO COMÚN EN SU SEXO, PUES EN SU ODIO PROFUNDO HACIA TODO DELINCUENTE, 
ALGUNAS HONROSAS CAPTURAS HAN SIDO DEBIDAS A TAN ANIMOSA DAMA . ESTA SEÑORA SE SALVÓ OCULTÁNDOSE 

EN UNA HABITACIÓN Y TENIENDO LA OPORTUNÍSIMA PREVISIÓN DE CERRAR HERMÉTICAMENTE TODAS LAS VENTANAS 

DE AQUELLA. LOS FACCIOSOS GOLPEARON FUERTEMENTE LA PUERTA, PERO VIENDO OSCURA LA ESTANCIA 

DESISTIERON DE PENETRAR EN ELLA CREYENDO QUE SERÍA UNA DE LAS MUCHAS DESHABITADAS DEL ANTIGUO 

CONVENTO. ATENDIDAS LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DEL SUCESO, PODRÁ DECIRSE QUE HABÍASE GANADO UNA 

VICTORIA; NO ERA VICTORIA MORIR INÚTILMENTE Á MANOS DEL NÚMERO Y DE TAN TRAIDORA SORPRESA; LO ERA SÍ 

BURLAR SOLO DOS HOMBRES, A MÁS DE CUARENTA, DIRIGIDOS POR CÉLEBRES Y EXPERIMENTADOS CABECILLAS. EL 

VALIENTE EX-GUARDIA DIEZ, ESPIRÓ A LA UNA DE LA TARDE DE AQUEL DÍA. LOS FACCIOSOS OCUPARON DESPUÉS SU 

FRAGUA Y DELANTE DE ELLOS SE LE DIO EL SANTO ÓLEO. HABÍA TOMADO LA LICENCIA PARA DEDICARSE A SUS 

QUEHACERES DOMÉSTICOS EN TRANQUILA VIDA; PERO SU ALMA CONTINUABA SIENDO LA DE UN GUARDIA CIVIL . 
MURIÓ POR HABERSE INTERPUESTO GENEROSAMENTE POR SALVAR A SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS DE ARMAS Y EL 

CUERPO Y S. M. LA REINA CONCEDIERON A LA VIUDA UN SOCORRO DE 4,200 REALES Y UNA PENSIÓN VITALICIA. 
BUENO SERÁ HACER CONSTAR QUE CUANDO LOS FACCIOSOS OCUPABAN LAS PEQUEÑAS HABITACIONES DE LA CASA-
FRAGUA, EL GUARDIA MARTÍNEZ ESTABA OCULTO EN UNA DE ELLAS. FINALMENTE , LA FACCIÓN SALIÓ DE HUETE EN 

LA TARDE DE AQUEL DÍA, LLEVÁNDOSE LOS CAUDALES, ROBANDO ALGUNOS CABALLOS Y DANDO LIBERTAD A LOS 

PRESOS.  
 
+ LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. Madrid. 
 
- Lunes 28 de septiembre de 1874. Véase su entrada en este apartado.  
 
+ LA IBERIA. Madrid.  
 
- Domingo 29 de agosto de 1869 
 
Nota: Negando que el sargento primero de la Guardia Civil del puesto de Huete, don Victoriano 
Camacho, estuviera complicado en la conspiración carlista descubierta en la Ciudad. Sobre el tema, una 
comunicación del 19 de abril de 1869 del Juez de Tarancón, por sospecha de que en Huete se altera el 
orden en sentido carlista, que recoge Francisco Fuster Ruiz y José Cano Valero en Agitaciones sociales y 
políticas en la Mancha y Murcia, 1858-1927..., Albacete, 1985. También Narración militar de la guerra 
carlista de 1869 á 1876, publicado por el cuerpo de Estado Mayor. Depósito de la Guerra, 1889. El 
profesor don Miguel Romero Saiz pronunció conferencia en Huete el tres de diciembre de 2011 bajo 
título: Doña Blanca, una reina sin corona bajo el Carlismo. Huete y su incidencia en las guerras 
Carlista,  patrocinada por Asociación Cultural Ciudad de Huete. Véanse en apartado 3º Noticia del 
17/08/1836, Nº 609. Del 24/09/1837, Nº 1028. Del 9/06/1848. Y del 02/06/1874, Nº 153.  
 
 
 
 
 
 
 
 



= CIVIL. De 1936 a 1939.  
 
Nota. El Frente Popular  obtuvo en las 
elecciones del tres de mayo de 1936 
quinientos cincuenta y tres votos de los 
quinientos setenta y cuatro emitidos, sobre 
censo de 1745 electores. Un tercio del total. 
Se presenta papel moneda estampillado en 
Huete. Año 1937. Sobre el tema, véanse 
entradas: Jos Antonio ALMONACID CLABERIAS, CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN, con bibliografía sobre los de la 
Segunda Mundial, 1939 a 1945. CASTRO VILLACAÑAS. 
GONZÁLEZ DEL CAMPO ROMÁN. GONZÁLEZ DURO. 
Miguel Jacinto LÓPEZ. Leah MANNING. MUELAS 
ALCOCER. OLARTE MADERO. D. L. SPEIGHT. 
USANDIZAGA,  
 
+ Sebastián CIRAC ESTOPAÑÁN  
 
- MARTILOGIO DE CUENCA. Barcelona, 1947. Crónica diocesana conquense de la España Roja.           
Volumen II. 
 
HUETE.  
 
Nota: Recoge diez vecinos con muerte violenta a manos de las milicias del Frente Popular durante la 
Guerra Civil de 1936: Pedro Aparicio Cuenca, Sebastián Blanco Portero, el párroco Alejo Chico Saiz, 
natural de Villanueva de Guadamejud e incluido por el obispado de Cuenca entre sus mártires de santa 
vida, Manuel Francés Ael, Faustino Hernansaiz, Joaquín Montoya Viana, José Mª Olcina Usano, el 
sacerdote Honorio Ruiz Bregón, Emiliano Vicente Sáez y Sebastián Vicente Sáez. También a Máximo 
Redondo Almonacid, entonces ausente y sacerdote de Miguel Esteban, localidad de Toledo que 
pertenecía a Cuenca en ese tiempo. Con fotografías de los que destruidos coro, púlpito y un altar colateral 
de la parroquia de San Esteban, en la iglesia del antiguo convento de La Merced. Entre lo robado y 
recuperado, el terno de Nuestra Señora de la Redención, robados y vatoas omportantes cruces 
procesionales, hoy en el museo de Arte Sacro. Pelayo Quintero y de Atauri recuerda el coro en Sillas de 
coro: Noticia de las más notables que se conservan en España. 1908.  Sobre el tema, véase web del 
obispado de Cuenca, en la que se cita. También Causa General. Archivo Histórico Nacional. Fiscalía del 
Tribunal Supremo. Partido Judicial de Huete. Contiene: Relación de personas residentes que durante la 
dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas. Relación de 
cadáveres recogidos de personas no reconocidas como residentes, que sufrieron muerte violenta durante la 
dominación roja. Relación de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesia 
y objetos de culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el 
terror que produjeron deban considerarse como graves. Víctor de la Vega Almagro en Tesoro artístico y 
guerra civil. Cuenca, 2007. Y Francisco Alía Miranda, Ángel Ramón del Valle Calzado (coordinadores) 
en La guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Cuenca, 2008. Otras fuentes añaden a la 
nómina: Pascual Cid Moreno, Adrián Teruel Carralero , Antonio Martínez de Torres, Leandro y 
Anselmo Cuenca Maya.     
 
+ Enrique GONZÁLEZ DURO 
 

- LAS RAPADAS EL FRANQUISMO CONTRA LA MUJER. Madrid, 2012. Internet. 
 
 
 

A la letra:  
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nota. Sobre el tema, véase la sección Cárcel en el Archivo Municipal 
 
* De las COMUNIDADES. 
 
Nota: Con dos bandos, que encabezaron Alonso Hernández de Parada y su familia por el realista del 
Emperador, y Juan de Sandoval, de la casa de los señores de la Ventosa, por el de  comuneros. Ocupaba el 
corregimiento Rodrigo de Cárdenas, que también lo era de Cuenca, que desde aquella envió por su 
teniente al licenciado Luis Pérez de Palencia, optense, para tratar de sofocar el tumulto. En el proceso que 
el Santo Oficio abrió al dicho Alonso ----------------------------------------------------------------, se citan a los 
comuneros: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------. Ninguno de especial relevancia. Es de recordar hubo partido político llamdo 
Tierra Comunera, que celebró en Huete su segundo congreso nacional en febrero de 1991.  
 
* CUBA 
 
+ Enrique de MIGUEL FERNÁNEZ-CARRANZA,  Raul IZQUIERDO y Francisco Javier Navarro 
- LA PROVINCIA DE CUENCA EN LA GUERRA DE CUBA (1895-1898). RACV Digital. 2015.    
 
Nota: En 1900 contaba Huete con 2.852 habitantes. Con cuatro soldados fallecidos y 16 repatriados. Con 
relación de nombres. 
 
* FRANCIA. CATALUÑA. PORTUGAL 
 
+ Véase entradas: MERCURIO DE ESPAÑA. MILICIA, Africa GARCÍA FERNÁNDEZ. Gómez de 
PARADA. Don Jerónimo de PARADA, Don Marcos Joseph de PARADA, Don Sebastián de PARADA, 
Don Alonso de PARADA MENDOZA. Manuel de PARADA y LUCA DE TENA. Es de interés Antonio 
Espino en Cataluña durante el reinado de Carlos II.  
* GERMANÍAS 
 
+ Esteban de GARIBAY y ZAMALLOA 
 
- COMPENDIO HISTORIAL…. Anveres, 1571, y Barcelona, 1628. 
 
Nota: Recoge actuaciones en favor del Emperador de los vecinos de Huete en Valencia. 
 
* INDEPENDENCIA  
  
+ Véanse también entradas Don Francisco Manuel de PARADA y SANDOVAL.  Y Almudena 
SERRANO. Es de interés Jesús Villar Garrido en La Guerra de la Independencia en Castilla - La 
Mancha: Tesrigos extranjeros. Juanta de Comunidades Castilla La Mancha. 2008. Con citas a Huete.       
 
+ Manuel ESPADAS.  
 
- UN VETERANO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. MEMORIAS DE JULIÁN ALONSO.  
 
Nota: Edición y textos de [ ]. Ciudad Real, 2008. Con algunas noticias muy generales de las correrías de 
Alonso con la guerrilla por la comarca de Huete. 
 
 
 



+ DIARIO DE MADRID.  
 
- Miércoles, 2 de noviembre de 1808. 
 
Nota. A la letra: LISTA DEL DONATIVO VOLUNTARIO DE CAMISAS NUEVAS QUE HAN HECHO VARIOS VECINOS DE LA 

CIUDAD DE HUETE AL BATALLÓN DE CAZADORES DE BAILEN , POR HALLARSE ESTE CON LA MAYOR NECESIDAD DE 

ESTE RAMO, Y DESEAR SALIR Á LA MAYOR PRONTITUD Á PRESENTARSE ENFRENTE DE LOS ENEMIGOS, COMO LO 

HICIERON EN TODAS LAS ACCIONES DE ANDALUCÍA , POR SER CUERPO DE LA 1.ª DIVISIÓN; CUYO DONATIVO FUE 

RECOGIDO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE AQUELLA CIUDAD, Y ENTREGADO POR SU VOCAL D. DIEGO DE PARADA Y 
BUSTOS Á D. JOSEF SALGADO, TENIENTE CORONEL Y SARGENTO MAYOR DE DICHO CUERPO, QUIEN INMEDIATAMENTE 

LAS DISTRIBUYÓ Á LA TROPA DE DICHO CUERPO Á PRESENCIA DE SU COMANDANTE D. FRANCISCO PIERRA: LOS QUE 

DICHOS GEFES Y TODO EL CUERPO DAN LAS MAS EXPRESIVAS GRACIAS Á LOS SEÑORES QUE COMPONEN AQUELLA 

PATRIÓTICA JUNTA, Y HONRADOS VECINOS, CUYO PORMENOR ES COMO SIGUE: EL CORREGIDOR DE ESTA CIUDAD D. 
JUAN SANJURJO Y M ONTENEGRO 15 CAMISAS. D. DIEGO DE PARADA Y BUSTOS 10. D. DIEGO ANTONIO DE 
PARADA Y AZCOITA  2. D. ANTONIO M ARTIN  6. EL R.P.M. FR. LORENZO FEIJOO , MONGE BENEDICTINO, 4. D. 
ANTONIO FERNANDEZ  UNA. D. ANGEL SARTINEZ  (sic ¿por Martínez?) 4. D. ANSELMO DE CUENCA 12 (en otras 
fuentes Cuenca, sin preposición). D. JUAN M IGUEL GARRIDO , OFICIAL DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS, 3. D. 
M IGUEL DE PARADA  12. DOÑA CASIMIRA DE PARADA Y BUSTOS 12. DOÑA CLARA LUZ UNA. D. FRANCISCO 

CNZC.N (sic por ¿Chacón?), PRESBÍTERO, 15. D. JULIAN PEREZ HRAS, (sic por Heras) CURA DE SAN PEDRO, 6. D. 
M IGUEL M ARTINEZ ABALOS, CURA DE S. ESTEBAN, 4. EL R. P. ABAD DE S. BENITO FR. FERMIN L IMIA  2. D. 
JOAQUIN OROZCO, PRESBÍTERO, 2. D. JUAN M ANUEL DE ALCAZAR , PRESBÍTERO, 2. D. JUAN ALFONSO CULEBRAS, 
PRESBÍTERO, 2. D. JOSEF LOPEZ TEIJON , PRESBÍTERO, 2. D. JOSEF CARNERERO, DEPOSITARIO DE RENTAS, 3. D. 
JOSÉ SOMOVILLA , OFICIAL 1º DE LA ADMINISTRACIÓN, 2. D. BERNARDO SERRANO, ID. DE LA CONTADURÍA, UNA. D. 
PABLO LOZANO  2. D. JUAN DE LOBERA 2. D. IGNACIO DE VERA 4. D. TELESFORO CLEMOT  2. D. CAYETANO 
CLEMOT  13. D. M ARTÍN CLEMOT 4. DON CÁNDIDO CHAMORRO  2. D. TOMAS SEVILLA  2. D. JUAN CRISÓSTOMO 
CUENCA 2. D. VICENTE ARACIL  UNA. D. ANTONIO PEÑA 3. D. FRANCISCO PEÑA UNA. D. JULIAN SALAZAR  UNA. 
D. LEANDRO SECO UNA. JOSEF TORRES 2. XAVIER DE LA CALLE  2. LUCAS M ORENO UNA. ALEXO DE LA CRUZ 

UNA. JOSEF ORTEGA  2. ESTANISLAO AMOR  UNA. ALEXANDRO AMOR  UNA. D. JOSEF DE BRIONES UNA. ANTONIO 
ASENSIO UNA. JOSEFA OLIVARES  2. D. JUAN M ANUEL VALDES, CONTADOR DE RENTAS DE ESTE PARTIDO, ADEMÁS 

DE LOS 3 RS. DIARIOS CON QUE CONTRIBUYE AL EXÉRCITO, UNA. D. IGNACIO ZAFRILLA , PRESBÍTERO, 2. DOÑA 
M ARÍA NOBOA UNA. D. JUAN GARRIDO M ANZANARES  UNA. FRANCISCO CHACON  UNA. DIONISIO DE LA CUESTA 

UNA. ISIDORO CARRASCO UNA. VICENTE GARCÍA  UNA. JUAN ALMONACID  UNA. ANTONIO ALMONACID  2. TOMAS 
M ARTINEZ  UNA. PEDRO ENCAÑADURA  UNA. M IGUEL PEREZ UNA.  
 
Nota: Don Juan Garrido Manzanares fue maestro de primeras letras, cuya plaza por haberse jubilado se 
anunció en Gaceta de Madrid del cinco de octubre de 1816. Dotada con doscientos cincuenta ducados 
anuales del fondo de propios y casa gratis.  
 
- Jueves, 28 de febrero de 1811. 
 
Nota: POR DECRETOS DE 18 DE ESTE MES SE HA SERVIDO EL REI NOMBRAR…. SUBPREFECTO DE LA SUBPREFECTURA 

DE HUETE, EN LA MISMA PREFECTURA, (se refiere a la de Guadalajara), Á D. FRANCISCO XAVIER CALLEJA, EX - 
COMANDANTE GENERAL DEL RESGUARDO DE PALENCIA. Es de advertir que en esta nueva planta administrativa 
que formó José Bonaparte en 1810, Huete pertenecía a la prefectura de Guadalajara y no a la de Cuenca. 
 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 
 
- Sección de Estado. 2994, expediente 21. 
 
Nota: El confidente Juan de Horcajada, encargdo de repartir la correspondencia y gacetas del gobierno en 
los territorios ocupados por los franceses, y de confiscar la del enemigo, escribe a don Eusebio Bardají y 
Azara agradeciendo la gratificación que ha recibido. Huete, 1811-03-11. 
 
 
+ DIARIO DE MALLORCA.  
 
- Domingo, 21 de enero de 1810. 
Nota: Desde Murcia, el cuatro de enero. Oficio de don Pedro Agustín de Echeverri, mariscal de campo de 
los Reales Ejércitos, comandante de una división en las inmediaciones de Cuenca, a la Junta Superior de 
Cuenca. A la letra: EXCMO SR: CONSECUENTE Á LOS MOTIVOS QUE DIXE Á V.E. ME ASISTIAN PARA QUE LAS CINCO 

PIEZAS DE ARTILLERÍA SE REPLEGASEN SOBRE VILLA DE TABARRA EN ESTA PROVINCIA, PASARON DESDE EL 20 AL 23 

LOS ENEMIGOS POR LOS PUENTES Y BARCAS DEL TAJO CON LA FUERZA DE 8 Á 9 MIL INFANTES, 3 MIL CABALLOS , Y 12 

PIEZAS DE ARTILLERÍA. ME HA PARECIDO PROPIO DE MIS DEBERES DETALLAR LOS MOVIMIENTOS CON QUE DESDE 

AQUELLA FECHA ME HAN AMENAZADO: 4 MIL DE FUERZA UNIDA LLEGARON Á 3 LEGUAS DE CUENCA EL 24; Y 

SABIENDO SIN DUDA QUE CUBRIAN EL MONTE Y ALGUNOS DESFILADEROS DEL CAMINO, QUE LE RESTABAN 150 

TIRADORES DE LOS DISPERSOS, QUE LA NECESIDAD ME HA HECHO RETENER, SE RETIRARON LA NOCHE SIGUIENTE 



SOBRE LA CIUDAD DE HUETE, DONDE SE REUNIERON TODAS LAS FUERZAS, MENOS ALGUNOS TROZOS DE CABALLERIA 

QUE SE ESTENDIERON CON VARIAS DISPOSICIONES SOBRE SU DERECHA Y CENTRO: LA MISMA NOCHE SABIENDO YO QUE 

EL PUEBLO DE MAZARULLEQUE LO OCUPABAN CON 150 CABALLOS, TRATÉ DE QUE POR UN MOVIMIENTO DE MEDIO 

GALOPE LOS SORPRENDIERON (sic por a) 200 CABALLOS DE D. JUAN MARTIN: EFECTIVAMENTE CONSEGUÍ LA 

INDICADA SORPRESA CON LA MUERTE DE LA MITAD DE ELLOS, MUCHOS PRISIONEROS, CON LA ADQUISICION DE BUENOS 

CABALLOS Y YEGUAS; PERO SE DESGRACIO ESTA FELIZ OPERACIÓN POR HABER SIDO SOCORRIDOS CON 400 CABALLOS. 
TODO EL DIA 25 PERSIGUIERON LA PARTIDA É INTERCEPTARON, Ó HICIERON PRISIONEROS UN OFICIAL Y 6 SOLDADOS, Á 

QUIENES EN LA MISMA HUETE AHORCARON AL PRIMERO, Y CORTARON LA CABEZA A LOS SEGUNDOS. ¡CRUELDAD 

INAUDITA DE LOS CAFRES U HOTENTÓTES¡ EL DIA SIGUIENTE Y HASTA EL DE AYER ME AMENAZARON POR MI FLANCO 

IZQUIERDO, ….. ALMODÓVAR DEL PINAR 30 DE DICIEMBRE DE 1809. Igual en Gazeta del gobierno de Mexico, 
del martes tres de abril de 1810. 
 
Numero 311. Año II. Lunes 6 de noviembre de 1809. 
 
Nota: Tarancón 4 de octubre. A la letra: EL 3 LLEGÓ Á HUETE LA PARTIDA DE JUAN SAEZ CON 30 ARROBAS DE 

PLATA QUE HA APRESADO Á LOS FRANCESES CERCA DE VALLADOLID . 
 
+ DIARIO MERCANTIL DE CADIZ.  
 
 - Lunes, cinco de marzo de 1810. 
 
Nota. A la letra: NOTICIAS EXTRANGERAS. ES MUI RIDICULO EL MODO CON QUE LOS FRANCESES HABLAN EN SUS 

PAPELES DE LAS PARTIDAS DE INTREPIDOS PATRIOTAS…LA QUADRILLA , DICEN, DEL SALTEADOR EMPECINADO, QUE 

TAN REPETIDAS VECES HA APARECIDO EN LAS INMEDIACIONES DE MADRID, Y  QUE TAN TEMIBLE SE HABIA HECHO 

PARA LOS PACIFICOS MORADORES DEL CAMPO POR LOS ROBOS Y ATROCIDADES QUE COMETÍA, VINO POR FIN Á DAR 

ENTRE HUETE Y CUENCA CON LA CABALLERIA MANDADA POR EL GENERAL M ILHAUD : 130 DE LAS MALHECHORES 

QUEDARON EN EL CAMPO DE BATALLA; SE COGIERON CINCUENTA Y UNOS SESENTA CABALLOS. SE CREE SEGURO DE 

QUE EL EMPECINADO Y SU PRIMO MARIANO FUERON DEL NÚMERO DE LOS MUERTOS. ESTO SUCEDIÓ EL 12 DE 

DICIEMBRE, Y EL 23 PERECIO TAMBIEN Á SABLAZOS OTRA GAVILLA DE MALVADOS EN AQUELLAS CERCANIAS. Sobre 
el tema, Amudena Serrano en emisión de la cadena SER del 5 de abril de 2018: EL 21 DE MAYO DE 1810 SE 

ENVIÓ AL CORREGIDOR DE HUETE Y SU TIERRA POR PARTE DEL GOBERNADOR M ILITAR Y POLÍTICO DE LA PROVINCIA 

DE CUENCA UNA ORDEN DE COMPARECENCIA DE ESCOPETEROS Y SOLDADOS RETIRADOS, SIN EMBARGO, SUCEDIÓ QUE 

EN ALGUNOS PUEBLOS SE NEGARON A ELLO, DESOBEDECIENDO ESA ORDEN AL NO ACUDIR NINGUNO. ‘MANDA QUE 

INMEDIATAMENTE SALIESE SU SEÑORÍA CON LOS ESCOPETEROS Y SOLDADOS RETIRADOS QUE HUBIERE EN ESTA 

CIUDAD A OCUPAR LOS PUNTOS QUE ACORDARE, CON EL TENIENTE CORONEL DON MANUEL CASTAÑÓN, QUE 

SE HALLA CON UNA PARTIDA DE CABALLOS EN ELLA, Y PARA QUE SE REUNIESEN LOS DE DICHAS CLASES DE LOS 

PUEBLOS DE ESTE PARTIDO BAJO IGUAL MÉTODO SE LIVRAREN VEREDAS PARA SU INTELIGENCIA Y 

CUMPLIMIENTO A LOS QUE SU SEÑORÍA HUBIERE DE COMANDAR COMO CAPITÁN A GUERRA QUE ES. EN SU 

OBEDECIMIENTO DIO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS Y SE LIBRARON DICHAS VEREDAS, Y AVIENDO SALIDO CON LA CITADA 

JENTE Y PASADO POR EL PUEBLO MONCALVILLO, POR NO HALLARSE EN ÉL EL ALCALDE NI REGIDOR DECANO, ENTERÓ DE 

LOS EFECTOS DE DICHA ORDEN SUPERIOR A EL FIEL DE FECHOS DE LA ZITADA VILLA PARA QUE SIN PERDER INSTANTE LO 

PUSIESE EN NOTICIA DE DICHO ALCALDE, A FIN DE QUE EN LA NOCHE DEL DÍA DIEZ Y OCHO HIZIESE SE PRESENTAREN, 
PRECISAMENTE EN LA VILLA DE VILLALVA, LOS ESCOPETEROS Y SOLDADOS RETIRADOS QUE EN ÉL HUBIESE, EN 

CONFORMIDAD DEL PRECEPTO SUPERIOR. PERO AUNQUE PERMANECIÓ SU SEÑORÍA EN DICHA VILLA Y OTROS SITIOS DE SU 

INMEDIACIÓN ASTA LA MAÑANA DEL VEINTE, NO COMPARECIÓ PERSONA ALGUNA DE MONCALVILLO, Y AVIENDO REGRESADO 

EN EL DÍA DE AYER POR ESTE PUEBLO Y TRATADO DE ENTERARSE DEL MOTIVO, CONTESTÓ EL MISMO ALCALDE NO HABER 

SALIDO NINGUNO. Y PARA PODER INDAGAR CON JUSTIFICACIÓN DE QUIÉN DIMANÓ ESTA FALTA Y PODER CASTIGAR A LOS 

OMINOSOS, Y QUE PARA EN LO SUBZESIVO SIRVA DE ESCARMIENTO A OTROS, MANDAVA Y MANDÓ SE LIBRE OFICIO A LA 

JUSTICIA DE MONCALVILLO PARA QUE HAGA COMPARECER AL FIEL DE FECHOS, A QUIEN SE LE REZIVA DECLARACIÓN POR 

PREGUNTAS DE INQUIRIR RELATIVAS A ACREDITAR LO OCURRIDO’. 
 
+ GAZETA DEL GOBIERNO DE MEXICO 
 
 - Martes tres de diciembre de 1811. 
 
Nota: A la letra: ESPAÑA. RECUENCO 16 DE AGOSTO. NUESTRO HÉROE, EL EMPECINADO, HA VUELTO Á TOMAR EL 

MANDO CON LAS FACULTADES Y ÁNIMO QUE ÁNTES. LA PROVINCIA DE MADRID RECLAMABA Á ESTE HÉROE POR 

COMANDANTE, Y YA SE SIGUE SACANDO GENTE DE ELLA: EN SEIS DIAS SE HAN SACADO MAS DE 500 MOZOS QUE SE 

TRAEN Á PRIEGO; LOS MAS ESTÁN YA ARMADOS, Y EL DIA 12 VIERON AL ENEMIGO EN GASCUEÑA, DONDE HUBO UNA 

CORTA ACCION, EN LA QUE SIN EMBARGO, MURIERON 20 FRANCESES, Y LOS DEMÁS SE RETIRARON Á HUETE. ID. 20. 
LAS RESULTAS DE LA CORTA ACCION DE GASCUEÑA Y DE LA PERALEJA HAN SIDO LA PÉRDIDA DEL ENEMIGO DE UNOS 

QUARENTA HOMBRES ENTRE MUERTOS Y HERIDOS; PERO NOS COGIÓ CINCUENTA MOZOS DE LOS QUE SE ACAVAN DE 

ARMAR, POR NO HABER LLEGADO Á TIEMPO LA CABALLERIA. NUESTRO HÉROE SALIÓ ANTES DE AYER PARA 

VALDEOLIVAS , DONDE ESTÁ LA JUNTA.  
 



+ ESCRITOS REMITIDOS A LA JUNTA CENTRAL SUPREMA GUBERNATIVA DEL REINO MANIFESTANDO 
DESCONTENTO. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. SECCIÓN ESTADO. Signatura 52, A. Nº 106. Huete 15 de Nov de 1808.     
 
Nota. A la letra: UN VERDADERO PATRICIO VECINO DE LA CIUDAD DE HUETE; ANTE V. M. DICE: QUE MOVIDO DEL 

CELO DE UN BUEN VASALLO AMANTE DE SU SOVERANO EL SR. DN FERNANDO 7º NO PUEDE MENOS DE PONER EN LA 

CONSIDERACIÓN DE V. M:  QUE SIN EMBARGO DE VARIAS ORNS QUE SE HAN COMUNICADO AL AYUNTAMTº DE DHA 

CIUDAD PARA QE CON LA SOLEMNIDAD DEBIDA Y SIN LA MENOR DILACION SE PROCLAMA / SE A NRO DESEADO Y 

ADORADO SOVERANO POR REY DE ESPAÑA Y SUS YNDIAS. SEÑOR LA SUSPENSION DE TAN APLAUSIBLE ACTO ES SIN 

DUDA LA CAUSA QE. AL CITADO AYUNTAMTº , A EXCEPCION DE SU PRESIDENTE, Y PROR SNDICO, REPRESENTARON AL 

SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA PARA Q. SE LIBRASEN DEL FONDO DE PROPIOS TREINTA MIL Y MAS RS A FIN DE 

HACERSE CADA UNO DE DHOS YNDIVIDUOS UN VESTIDO DE GALA Y OTROS GASTOS INÚTILES, LO QE PARECE A 

CONCEDIDO DHO SUPREMO TRIBUNAL, PARA CUYA SOLICITUD COMISIONARON AL REXOR. / DN DIEGO ANTº DE 
PARADA , EL QE SE HA ESTADO EN MADRID HACIENDO GASTOS INDEVIDOS MAS DE VEINTE DIAS. POR ULTIMO SEÑOR 

ESTE PUEBLO INCENSANTEMTE ANELA Y SUPPCA. A VIBA VOZ SE EXECUTE DHA PROCLACION, PUES EN TODA SU 

COMARCA CABEZA DE 85 PUEBLOS DE PARTIDO SE HA VERIFICADO DHO ACTO, SIENDO EL OPROBIO, Y MURMURACION 

DE TODOS HASTA DECIR QE LOS DE HUETE SON TRAIDORES, Y REBELDES A SU SOVERANO, NO TENIENDO PARTE EN DHA 

SUSPONSCON SUS VECINOS, ANTES BIEN CLAMAN IGUALOTE QE CON EL GASTO DE DCHOS VESTIDOS HABIA PARA 

VESTIR PARTE / DE LOS EXERCÍTOS QE ESTAN DEFENDIENDO LA RELIGIÓN, NRO INCLITO Y AMANTE SOBERANO, Y 

PATRIA : V. M ATENDERA A QUE SE REMEDIEN LOS MALES QE PUEDAN SOBREBENIR POR ESTA CAUSA EXPIDIENDO A 

ESTE FIN LAS RS ORNES. QE. V. M. TUBIESE Á BIEN. NRO SR. QUE LA VIDA DE V. M  G.CE Q. LE DESEA UN VERDADERO 

Y LEAL PATRIOTA. AL R.P. DE VM.  HUETE 15 DE NOV DE 1808. 
 
Nota: Es de advertir no se conservan en el Archivo Municipal actas de sesiones de los años de la guerra de 
la Independencia. Don Diego Antonio de Parada, natural de la Ciudad y su regidor perpetuo desde 1805, 
fue bautizado en la parroquia de Santiago en 1780, y falleció en 1814, con asiento en de San Nicolás de 
Medina. Hijo de don Gaspar de Parada y Otazo, regidor perpetuo de Huete en lugar de don Pedro 
Orozco de Santa Cruz, admitido en sesión municipal del veinte de marzo de 1779, y su administrador de 
Correos, y de doña Manuela Azcoita, natural de Barajas de Melo y cuyo apellido se escribe en alguna 
ocasión Azcoitia. Casó con la optense doña Mercedes de la Encina, o Rodríguez de la Encina, de quien 
se dijo era LA SOBERANA DE LAS MUJERES por su belleza, hija de don Pedro de la Encina y Briones,  
señor de Cuevas de Santiago y también regidor perpetuo, y de doña Manuela Sánchez de Soria y Cabrera.  
 
+ RESÚMENES DE LOS CAUDALES DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LAS POBLACIONES LIBRES DEL 
PARTIDO DE HUETE RELATIVOS AL AÑO 1809.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Consejos suprimidos. Legajo 12002, expediente132. 
 
Nota. En la relación de la Ciudad, presentada por el depositario Martín Clemot , que fue de los llamados 
afrancesados, aparece partida de cuatrocientos once reales del ANIVERSARIO POR LOS MADRILEÑOS, y de 
cuatro mil doscientos treinta y siete por PROCLAMACIÓN DEL SOR. FERNANDO 7º.  
+ José MARTÍNEZ SAN MARTÍN. 
 
- LAS TROPAS DEL GENERAL SAN MARTÍN INTENTAN SORPRENDER A LOS ENEMIGOS EN HUETE. ESTOS 
SE RETIRAN A TARANCÓN…Palomares, 12 de marzo de 1811. Autógrafo. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Diversos. Colecciones, 95, N.44.  
 
Nota. A la letra: EXMO SEÑOR HABIENDO TENIDO NOTICIA EL DIA SIETE DEL CORRIENTE MES DE QUE UNA DIVISION 

ENEMIGA SE HABIA SITUADO EN LA CIUDAD DE HUETE, Y ESTABA HACIENDO EXACCIONES Y VEGACIONES DE TODO 

GENERO EN DHA CIUDAD Y PUEBLOS IMEDIATOS ME PROPUSE LIBERTARLOS DE ELLAS; Y A ESSE FIN SALÍ DE CUENCA 

CON PARTE DE LAS TROPAS DE MI MANDO CON TODA LA RAPIDEZ Y PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR UN 

GOLPE DE SORPRESA. EN  EFECTO CONSEGUI LLEGAR HASTA LAS IMEDIACIONES DE DHA CIUDAD , SIN QUE EL ENEMIGO 

TUBIESE NOTICIA ALGUNA DE MI MARCHA, PERO YA MUI CERCA DE ELLA Y QUANDO SE IBAN A EJECUTAR MIS ORDENES 

REDUCIDAS A QUE LA FUERZA DE MI MANDO, DIVIDIDA EN DOS COLUNNAS ATACASE, ALCANZÓ A BERNOS UNA 

DESCUBIERTA ENEMIGA, QUE CORRIO A LA CIUDAD , SIN QE. HUBIESE PODIDO SER CORTADA, Y DANDO AVISO A LOS 

ENEMIGOS QUE ESTABAN FORMADOS EN LA PLAZA AL TOQUE DE DIANA, TOMARON CON TODA CELERIDAD EL CAMINO 

DE TARANCON, DEXANDOSE EN LA CIUDAD , LAS OLLAS DE CAMPAÑA CON EL RANCHO PUESTO, Y ALGUNOS CABALLOS 

Y EQUIPAJES DE QUE SE APODERARON MIS SOLDADOS. V IENDO FRUSTRADAS MIS ESPERANZAS, TRATE DE PICARLOS EN 

SU RETIRADA, Y A ESTE EFECTO ENTRE EN LA CIUDAD SIGUIENDOLES CON LA POCA CABALLERIA DE MI DIVISION Y LAS 

GUERRI / LLAS DE INFANTERÍA QUE VENIAN ADELANTADAS; LOS ENEMIGOS TRATARON AL PRINCIPIO DE HACERSE 

FUERTES EN UNA ALTURA, PERO LA ABANDONARON AL BER EL MOBIMTº QUE YO MANDE HACER A LA CABALLERIA 

PARA ENBOLBERLOS POR SU ESPALDA, MIENTRAS DABA LUGAR A QUE LLEGASE MI INFANTª A ATACARLOS EN SU 

POSICIÓN; LOS ENEMIGOS NO DIERON LUGAR A ESTO Y SIGUIERON A TARANCON, CON UNA CELERIDAD INCREÍBLE, MI 



INFANTª TODABÍA ALGN. TANTO DISTANTE Y FATIGADA DE UNA PENOSA MARCHA DE TODA LA NOCHE, NO PUDO 

ALCANZARLOS SIN EMBARGO DE QUE CAMINABA CON MUCHA VIBEZA ANIMADA DEL DESEO DE LLEGAR A LAS MANOS 

CON EL ENEMIGO; ME HUBE PUES DE LIMITAR A PERSEGUIRLO CON LA CABALLERÍA, Y CIEN HOMBRES DE GUERRILLA 

DE INFANTª HACIENDOLES FUEGO POR MAS DE DOS LEGUAS DEL QUE SEGÚN LAS NOTICIAS QUE HE RECIBIDO TUBIERON 

TREINTA Y CINCO MUERTOS Y MAS DE CINQTª HERIDOS: DE NUESTRA PARTE NO HUBO MAS DESGRACIAS QUE LA DEL 

SUBTENIENTE DE LOS ESQUADRONES DE CUENCA, DN. SEBASTIÁN CUENCA QUE HA FALLECIDO DE RESULTAS DE LA 

HERIDA GRABE QUE RECIBIO, Y TRES SOLDADOS Y OTROS TANTOS CABALLOS LIGERAMENTE HERIDOS. LAS TROPAS 

QUE SE VATIERON SE PORTARON CON MUCHA VIZARRIA, Y LAS QUE NO PUDIERON LLEGAR HICIERON POR HALLARSE EN 

EL CONBATE MAS DE LO QUE PUDIERA ESPERARSE. DESPUÉS DE DAR UN CORTO DESCANSO A LA TROPA MARCHABA 

CON DIRECCION Á V ILLAREJO DE FUENTES A ATACAR OTRA DIVISION ENEMIGA QUE HABIA ALLI, PERO CON NOTICIA 

QUE TUBO DEL SUCESO DE HUETE SE RETIRO PRECIPITADAMENTE A TARANCON DONDE SE HALLAN FORTIFICADOS EN 

UN CONBENTO Y CON CINCO PIEZAS DE ARTª EL GRAL. DARMAGNAC QUE SE / LLAMA GOBERNADOR DE ESTA PROVª DE 

CUENCA, Y EL PREFECTO DE LA MISMA DN LUIS SAIZ SIN ATREBERSE AHORA Á ENTRAR EN SUS DISTRITOS, PUES 

TARANCON ES DE LA PROVª DE TOLEDO. TENGO EL HONOR DE ASEGURAR Á VE QE ESTA DIVISION HA MANIFESTADO 

EN LOS DIVERSOS ENCUENTROS QUE HA TENIDO CON EL ENEMIGO, Y SE OBSERBA EN TODA SU CONDUCTA, UNA 

DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN, Y ENTUSIASMO PATRIOTICO QUE HACE ESPERAR QUE UN DIA SEA BENEMERITA A LA 

PATRIA EN GRADO EMINENTE. DIOS GUE A VE MI ANS. PALOMARES DOZE DE MARZO DE 1811. EXMO SEÑOR. JOSÉ 

MARN SAN MARTIN. EXMO SR. GEFE DEL ESTADO MAYOR GRÁL. Por anotación en el libro de Acuerdos del 
Cabildo de curas y beneficiados, se conoce el oficio que [ ], comandante general de Cuenca, le dirige el 23 
de junio de 1811 para que entregue la custodia de la parroquia de San Pedro. Por otras fuentes consta su 
estancia en Huete en marzo del mismo. Sobre el tema, Manifiesto del mariscal de campo D. Luis 
Alejandro de Bassecourt, comandante general de la provincia de Valencia, e interino del exercito y reyno 
de Valencia sobre el cange de su esposa Doña Maria de las Nieves Arriaza con Doña Maria de los 
Dolores Navarrete muger del marqués de Guardia Real, comandante de un esquadrón de húsares de la 
guardia del rey intruso. Valencia, 1811. Realizado el día 24 de marzo de 1811 en el camino de Uclés a 
Carrascosa, a tres leguas de Tarancón, bajo condición de que con anterioridad se retirasen a Tarancón las 
tropas francesas que en esas fechas habían ocupado Huete y Gascueña, y que durante ese día y los dos 
siguientes hubiera suspensión de fuego. Sin embargo de no haberse cumplido la primera, luego de que 
ambas señoras llegaran al punto de reunión, Alcázar de Huete, se encaminaron de inmediato al convenido, 
donde fueron puestas en libertad. Sobre el tema, en el mismo archivo y sección Estado, 2972, expediente 
9. Notifica recepción de las instrucciones que ha recibido. Huete, 1811- 03- 09. 
 
+ Eusebio MONTEMAYOR 
 
- ESCRITO DIRIGIDO AL REY EL DOCE DE JULIO DE 1818 POR [ ] VECINO DE MADRID. SOBRE QUE EN LA 
CIUDAD DE HUETE RESIDE BENITO ALIQUE, QUE SIRVIÓ ALLÍ EL EMPLEO DE CONTADOR GENERAL 
DE RENTAS REALES POR NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO INTRUSO. QUE LUEGO SIGUIÓ A LOS 
ENEMIGOS EN LA COLUMNA QUE HABÍA DE RESGUARDO AL MANDO DEL GENERAL BIGARRÉ HACIA 
TARANCÓN Y MADRID, Y  SU RETIRADA A VITORIA CON EL REY INTRUSO, DESDE DONDE VOLVIÓ A 
HUETE, SU ACTUAL RESIDENCIA TOLERÁNDOLO EL CORREGIDOR. SOLICITA SE DE LA 
CORRESPONDIENTE REAL ORDEN PARA QUE ALIQUE CUMPLA LO PREVENIDO EN LOS REALES 
DECRETOS DE TREINTA DE MAYO DE 1814 Y DEMÁS HASTA HOY PARA SU CASTIGO. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Consejos suprimidos. Legajo 49. 809, expediente 157. 
 
Nota: El corregidor don Rafael Abreu y del Moral contesta el quince de noviembre que a su llegada a la 
Ciudad, y tomar asiento por febrero de 1815, ya se hallaba allí Joseph Benito de Alique, natural de la 
misma y donde había ejercido el oficio de escribano numerario. Que sirvió como contador al gobierno 
intruso durante los cuarenta días que permanecieron las tropas, y que ha solicitado rehabilitación para 
poder continuar en su escribanía, de la que fue privado por aquellos y sobre lo que ya tiene conocimiento 
la Cámara. Que vive con su mujer e hijo en el mayor abatimiento y con falta de medios, casi ciego, y que 
según averiguaciones no siguió a los enemigos en su retirada a Vitoria, pues se ocultó en Madrid  y volvió 
luego a su casa en esta. Sobre el tema, Archivo Eclesiástico de Huete. Parroquia de Santiago. Asiento de 
bautismo, año 1763. Hijo de Julián Alique  y de Isabel Esteban. Parroquia de San Pedro. De matrimonio, 
año 1808. Con doña Juana Triguero y Rivero, natural de Villarejo del Espartal. Y de Defunción, año 1823 
en la parroquia de San Esteban. Hijo, don Mamerto José Alique, bautizado en 1812, que por otras fuentes 
se conoce ejerció de escribano con notaría en Huete, y que a su muerte en 1889 quedaron sus bienes por 
voluntad testamentaria a favor del hospital de Santa Catalina, ubicado desde 1870 en el que fue 
monasterio de Jesús y María, procedente de su original en la calle de la Yedra. Archivo Municipal. 
Sección II. Protocolos. Según inventario, del primero se conservan  protocolos de los años 1788 a 1810, y 



1819 al 1822. Y del segundo, que sucedió en la escribanía, desde 1838 al 1888. Fue hermano de frey don 
Julián Antonio de ALIQUE Y ESTEBAN , prior de San Gil, con entrada en este apartado.   
 
+ Juan PÉREZ DE GUZMÁN y GALLO  
 
- EL DOS DE MAYO DE 1808 EN MADRID. Madrid, 1908. 
 
Nota: Recoge listado de los españoles muertos y heridos durante los combates de ese día y fusilamientos 
que siguieron. Sobre los de Huete, a la letra: JUAN PATIÑO FELIPE , DE VEINTISÉIS AÑOS, NATURAL DE HUETE, 
JORNALERO, SOLTERO; HERIDO EN LA PUERTA DE TOLEDO. - (HOSPITAL GENERAL, COMISARÍA DE ENTRADAS, 1808, T. 
I, FOL. 208.). 146. DON FRANCISCO XAVIER DE ARANDA Y DIAZ , NATURAL DE HUETE; HERIDO EN LA PUERTA DEL 

SOL Y TRASLADADO A SU CASA, EN LA CARRERA DE SAN FRANCISCO, MURIÓ E1 27, RECIBIENDO LOS AUXILIOS 

ESPIRITUALES DEL P. FRAY DIONISIO DE AGOCILLO, DEL REAL CONVENTO DE SAN GIL, A QUIEN DEJÓ POR 

TESTAMENTARIO. PUESTO SU CADÁVER DE CUERPO PRESENTE EN LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE SAN ANDRÉS, SE LE 

ENTERRÓ DE SECRETO EN LA NOCHE DEL 28. - (PARROQUIA DE SAN ANDRÉS, FOL. 138 VTO.). También Francisco 
Vela Santiago en Dos días de Mayo…. 2008, y Arsenio García Fuertes en 2 de mayo de 1808. El grito de 
una nación. Barcelona, 2007. 
 
+ José  CANGA ARGÜELLES 
 
- OBSERVACIONES SOBRE LA HISTORIA DE LA GUERRA DE ESPAÑA, QUE ESCRIBIERON CLARKE, 
SOUTHEY, LONDONDERRY Y NAPIER, PUBLICADAS EN LONDRES EL AÑO 1829 POR DON [ ]…. Tomo II. 
Madrid, 1836. 
 
Nota. A la letra: DOCUMENTO NÚM. LII.  CONFISCACIONES IMPUESTAS SOBRE LOS BIENES DE VARIOS PERSONAGES 

ESPAÑOLES FIELES AL REY Y A LA PATRIA . ENTRE VARIOS PAPELES INTERCEPTADOS ÚLTIMAMENTE POR LA JUNTA 

SUPERIOR DE ARAGÓN SE HALLA LA SIGUIENTE LISTA DE VARIOS ESPAÑOLES, QUE POR DECRETO DEL REY INTRUSO 

HAN MERECIDO LA GLORIOSA EJECUTORIA DE SER CONDENADOS A LA PROSCRIPCION POR NUESTROS ENEMIGOS Y Á LA 

CONFISCACIÓN DE SUS BIENES: SU FECHA ES DE 13 DE OCTUBRE DE 1809. … D. EUSEBIO BARDAJI Y AZARA ,…, D. 
M AURICIO PARADA ..... Por otras fuentes se conoce que el primero, ministro de Estado que fue de Fernando 
VII e Isabel II, casó con doña Ramona de Parada y Parada, optense. Murió en la Ciudad en 1844, 
quedando enterrado en la iglesia del que fue monasterio de Jesús y María, recogido en entrada Vicente 
LLEDÓ  en este apartado. El segundo, caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, tío materno de 
aquella, nació en Huete y fue bautizado en la parroquia de San Pedro en 1767, hijo de don Marcos de 
Parada y Heredia Bazán, octavo señor de la villa de Huelves y sus despoblados con jurisdicción de 
Torrejón y Chozas de Piña, caballero de la orden de Santiago, regidor perpetuo de Huete, y de doña 
Antonia de Bustos y Moya, natural de Belinchón, citados en esta relación. Murió en ¿Madrid? el año 
1816. El mismo que bajo nombre de Mauricio Manuel de Parada regaló una montura y bridas al ejército 
de Castilla La Vieja, según Diario de Madrid del jueves 8 de septiembre de 1808, recogido por Manuel de 
Parada y Luca de Tena en Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, número 
69, cuarto trimestre de 2008, bajo título Madrileños en la guerra de la Independencia. Y un donativo para 
los gastos de la Guerra de un vale por valor de 2.323 reales depositado en el banco de San Carlos, según 
anuncio del 4 de noviembre en Gaceta de Madrid. 
 
+ Antoni MOLINER PRADA 
 
- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN ESPAÑA: 1804 – 1814. 2007. 
  
Nota: EL 4 DE DICIEMBRE, EN HUETE, EL DUQUE DEL INFANTADO SE HIZO CARGO DEL MANDO DEL 

EJÉRCITO DEL CENTRO. CUANDO ACABÓ SU RETIRADA EN CUENCA, APENAS 9.000 INFANTES Y 2.000 
JINETES RESTABAN DE AQUEL EJÉRCITO… . Se refiere al año 1808. 
 
* INGLATERRA. Año 1588 
 
+ Véase entrada Juan del CASTILLO. 
 
+ Manuel DANVILA Y COLLADO 
 
- EL PODER CIVIL EN ESPAÑA. Volumen 5º. Madrid, 1885, 1886. 
 
Nota: Recoge escrito de la Ciudad fechado el 23 de noviembre de 1588 por el habiendo tenido 
conocimiento del suceso de la Armada, y de que se trata de rehacer, envía a los regidores Juan Sánchez 
Moraga, (así por Amoraga de más uso), y a Hernando del Castillo para que hagan ofrecimiento a S.M. 
junto con las villas eximidas de su tierra, de una compañía con doscientos cincuenta arcabuceros armados 
y pagados por cuatro meses, y doce mil ducados en dinero. Similar en Cesáreo Fernández Duro, La 
Armada Invencible. Madrid, 1984,1985. Sobre el tema, véase entrada Gómez de PARADA. 



 
* GUERRA MUNDIAL. 
 
Nota. Para la llamada segunda, véase entrada CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
 
* De SUCESIÓN  
 
+  Véanse también entradas en  este apartado de Fermín CABALLERO. Manuel de PARADA y LUCA 
DE TENA, también en el 9º. Y  Don Juan Antonio de SALCEDO MORQUECHO y SANDOVAL. 
 
+ Don Miguel RUBIN DE NORIEGA 
 
- SACRILEGIOS Y PROFANACIONES COMETIDAS POR LOS SOLDADOS Y TROPAS DEL ARCHIDUQUE EN 
CASTILLA EN LOS AÑOS DE 1706 Y 1710. Madrid, ¿1711? Facsímil en Valencia, 1997.  
 
Nota: Según colofón, el autor fue escribano de la Cámara de Su Majestad y de Gobierno en el Consejo, en 
quien quedaron las informaciones ejecutadas por los ordinarios eclesiásticos, que certifica en Madrid el 
dieciséis de agosto de 1711. Sobre los ocurridos en los obispados de Sigüenza, Cuenca, Osma y 
arzobispado de Toledo. Sobre Huete y año 1706, se escribe en las páginas 62 y 63. A la letra, EN LA 

CIUDAD DE HUETE, ENTRARON DICHOS SOLDADOS, Y EN LA PUERTA DE LA PARROQUIAL DE SAN PEDRO, HICIERON 

CARNIZERIA PUBLICA, TENIENDO EN ELLA MUCHOS CARNEROS, Y ZEBONES COLGADOS, DEGOLLANDOLOS EN LA MISMA 

PUERTA, ENTRANDO ALGUNAS VEZES EN LA IGLESIA, RIENDO, HAZIENDO BURLA LAS IMAGENES, TANTO QUE LE 

OBLIGÓ AL CURA DEZIR M ISSA Á PUERTA CERRADA. EN LA IGLESIA DE EL PRIORATO DE S. GIL, QUE ES DE EL ORDEN 

DE SAN JUAN, ROMPIERON LAS PUERTAS DE DICHA CASA, Y ENTRARON AL CLAUSTRO DONDE CAE LA PUERTA DE LA 

IGLESIA, ROMPIERON SUS CERRADURAS, QUEBRANTARON EL SAGRARIO, Y SACARON EL COPÓN CON LAS FORMAS QUE 

EN EL AVIA, Y SE LO LLEVARON. EN LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS, ENTRARON DOS DE DICHOS SOLDADOS 

INGLESES, Y UNO DE ELLOS CON LA BAYONETA INTENTÓ QUEBRAR EL SAGRARIO, Y LO HUVIERA EXECUTADO Á NO 

AVERSE ABRAZADO CON ÉL EL CURA, VIENDO TAN SACRILEGA ACCION. TAMBIEN SE APODERARON DE LA HERMITA DE 

SANTA ANA, QUE SERVIA DE PARROQUIA POR LA DE SANTA MARIA DE CASTEJÓN, Y AVIENDO CONSUMIDO EL 

SANTISIMO, Y SACADO LAS IMAGENES, METIERON MUCHAS ARMAS DENTRO, Y LA FORTIFICARON CON FOSSOS, Y 

ESTACADAS. EN EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE JESUS, ECHARON DE ÉL Á LAS MONJAS IGNOMINIOSAMENTE (Y 

DIFERENTES ECLESIASTICOS LAS PUSIERON EN OTRA CLAUSTRA) Y METIERON EN DICHO CONVENTO DE TRECIENTOS Á 

CUATROCIENTOS CAVALLOS, HACIENDO CAVALLERIZAS TODOS LOS CLAUSTROS, Y OFICINAS. EN EL COLEGIO DE LA 

COMPAÑÍA DE JESUS, ENTRARON DICHOS SOLDADOS, DERRIBARON LAS PUERTAS DE LA PORTERIA, Y  LE SAQUEARON, 
LLEVARONSE DIFERENTES RELIQUIAS QUE AVIA EN UN RELICARIO MUY CELEBRE, Y UN PEDAZO DEL CUERPO DE SAN 

PATERNO, ENGASTADO EN PLATA: A UN SANTISIMO CHRISTO CRUCIFICADO QUEMARON LOS PIES, Y PIERNAS; Y 

TAMBIEN SE LLEVARON UN CALIZ , Y UNA PATENA, DIFERENTES FRONTALES, Y ORNAMENTOS DE LOS QUE HIZIERON 

CHUPAS, Y CALÇONES, Y MANTELETES PARA LOS CAVALLOS, DE LAS ESTOLAS HIZIERON TALAIES: A UN RELIGIOSO DE 

DICHO COLEGIO, LE DIERON DE PALOS CON UN BASTÓN, Y LE LLEVARON PRESO AL CUERPO DE GUARDIA ; Y EL 

GENERAL PRETERBOURG (sic por Peterborough), DIXO LE AVIA DE HAZER AHORCAR SUPONIENDO, QUE ERA ESPIA; 
Y UNO DE DICHOS SOLDADOS, SACÓ UNA SOTANA, Y UN BONETE DE DICHO COLEGIO, Y LO TRAIA PUESTO POR LAS 

CALLES CON GRAN DESPRECIO. ASIMISMO ENTRARON, Y SE APODERARON DE LOS CONVENTOS DE SANTO DOMINGO, 
SAN FRANCISCO, SAN BENITO, Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE DICHA CIUDAD , Y HIZIERON CAVALLERIZAS DE 

SUS CLAUSTROS PARA SUS CAVALLOS, Y DE LA IGLESIA DEL DICHO CONVENTO DE SANTO DOMINGO, ROBARON, Y SE 

LLEVARON DOS LAMPARAS DE PLATA QUE AVIA. Sobre el tema, véase Juan Julio AMOR en 
CURIOSIDADES…, sobre sucesos de cuando en el mes de agosto de 1706 ocuparon la Ciudad soldados 
alemanes, españoles e ingleses al mando de don Pedro Morras, del ejército del archiduque don Carlos. 
Citando documentación del Archivo Municipal hoy perdida. Fermín CABALLERO en LA IMPRENTA 
EN…, con noticias sobre el asunto en el capítulo en que trata de los impresos del siglo XVIII. Ambos 
recogidos en este apartado. Y  Noticia del doce de noviembre de 1743, Nº 46, en apartado 3º. 
 
+ Earl Philip Henry STANHOPE. Lord Mahon.  
 
- HISTORY OF THE WAR OF THE SUCCESSION IN SPAIN. London, 1836. Segunda edición. 
 
- HISTORY OF ENGLAND. COMPRISING THE REIGN OF QUEEN ANNE UNTIL THE PEACE OF UTRECHT 
1701-1713. Volumen I. 
 
Nota: Recuerda los sucesos ocurridos en la Ciudad durante la ocupación de lord Peterborough, del ejército 
anglo-austriaco, en la primera quincena de agosto de 1706. También que durante su estancia entabló 
particular relación con una de las mujeres más principales, cuyo nombre no dice.   
 
+ Richard FORD 
 
-  A HAN-BOOK FOR TRAVELLERS IN SPAIN. Parte II. Londres, 1845. Volumen 3º. 
 
Nota: Ruta de Almonacid a Huete, a cuatro leguas. Recuerda el dicho HUETE MÍRALO Y VETE. Y como el 
general lord Peterborough, del ejército anglo austriaco, perdió su bagaje y pertenencias personales muy 



valiosas en escaramuza cuando ocupó la Ciudad en agosto del año 1706, con innecesaria carnicería en sus 
dragones de escolta. También su posterior caballerosidad con los vecinos, no a la manera de Medellín o 
Uclés, refiriéndose sin duda a la crueldad de los franceses en esas batallas. Y como las mujeres huyeron y 
subieron a un convento con imágenes y retablo de Becerra, (se refiere al de Jesús y María, en un alto y 
con altares que se tenían entonces por suyos), temerosas de venganza y galantería con alguna de su gusto, 
a donde acudió luego para dar un rápido vistazo al acobardado grupo y no para tomar represalia ni 
fortificarse. En edición de 1855, se añade queda a siete leguas del Real Sitio de La Isabela, que es parada 
de diligencias y tiene dos mil quinientos habitantes, con ruinas de castillo en el alto. Cita la Plaza del 
reloj, donde hay uno sobre una torre. Sobre el tema, el capitán austracista don Francisco de Castellvi 
añade en Narraciones historicas: Año 1706, año 1707, año 1708, año 1709, que Milord mandó quemar 
Huete y amenazó a los vecinos de cinco pueblos cercanos si en veinticuatro horas no aparecían los 
doscientos mil pesos que llevaba para la embajada británica en Madrid.      
 
+ George Drougth WARBURTON                                                                                                                                     
 
- A MEMOIR OF CHARLES MORDAUNT EARL OF PETERBOROUGH AND MONMOUTH: WITH 
SELECTIONS FROM HIS CORRESPONDENCE. BY THE AUTHOR OF “HOCHELAGA” AND “THE 
CONQUEST OF CANADA”. London, 1853. Dos volúmenes. II.                                                                              
 
Nota: Con noticias sobre la ocupación de la Ciudad por el conde de Peterborough en agosto de 1706, en 
ruta desde La Alcarria a Valencia. Sobre el tema, véase Willam Stebbing en Peterbourgh. 2009 y los 
manuscritos de época en House of Lords, Londres. En otras fuentes se anota que la estancia de 
Peterborough en Huete se alargó unos días por la amistad que entabló entonces con una señora principal, 
y que cuando partió dejo la Ciudad bajo orden de sus partidarios.                                                                              
 
+ Joaquín ALBAREDA SALVADÓ y Virginia LEÓN SANZ                                                           
 
- DIARIO BELLICO. GUERRA DE SUCESIÓN EN ESPAÑA. Universidad de Alicante, 2013.                        
 
Nota: Sobre manuscrito del franciscano portugués Domingos da Conceiçao, con relación de 
acontecimientos entre marzo de 1706 y marzo de 1713. Capellán de un tercio de su paisano el general 
marqués das Minasal en servicio de don Carlos de Austria. Con referencia a Huete, CON POCO MÁS DE 

SEISCIENTOS VECINOS…, SUS RUINAS Y VESTIGIOS MUESTRAN CUAL LLEGÓ  SER SU GRANDEZA PERO 

AHORA QUEDÓ AÚN MÁS DESTRUIDA POR SER SAQUEADA DEL TODO…, el apresamiento por sus vecinos 
de dos galeras y dos piezas de artillería de las tropas del general inglés Peterborough que habían ocupado 
la Ciudad en esos días. Por culpa de los guardias que se durmieron y POR ELLO, PAGARON TAMBIÉN CON SUS 

VIDAS. Cuerpo de dos mil hombres al mando del general Guindo. Campaña del verano de 1706, muy 
próximo anterior y posterior al 29 de agosto, con paso del ejército portugués por Fuentidueña, Barajas, - 
doce de agosto, situado entre pequeños montes junto a un pequeño arroyo y de ciento ochenta vecinos -, y 
Torrejoncillo hacia Tarancón.  
 

+ Francisco GARCÍA GONZÁLEZ – Víctor Alberto GARCÍA HERAS 
 
- A LA SOMBRA DE UN REY INCIERTO. NOBLEZA, TRAYECTORIAS Y MOVILIDAD SOCIAL EN 
CUENCA DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA. VIENA. ARNEGGER, K.; AUER, 
L.; EDEMAYER, F. Y JUST T. (coords.), DER SPANISCHEN ERBFOLGEKRIEG (1701-
1714) UND SEINE AUSWIRKUNGEN. MITTEILUNGEN DES ÖSTERREICHISCHEN 
STAATSARCHIVS,  Ed. STUDIENVERLAG, Viena, 2018, pp. 155-176.   
 
Eva GUERRERO FERRÁN 
 
* LIBRO DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
Nota: En la iglesia de San Nicolás el Real de Medina. Existió también cabildo bajo esa advocación en el 
convento de Santo Domingo, del que era mayordomo Miguel Ruiz de Soria en 1584 según concierto y 
ante el escribano optense Pedro Álvarez. Y en la villa de Montalvo, que ante el mismo contrató con 
Giraldo de Flugo hacer imagen de la Virgen. Folio 96 del protocolo de 1583-1584.                                                                                      
 
* TESTAMENTO Y MEMORIAL DE DOÑA MICAELA VIDAURRE DE ORDUÑA  
 
Nota. El 24 de octubre de 1660 ante el escribano de Huete Cristóbal de Rozalén. Bautizada en la 
parroquia de Santiago en 1584. Hija de Pedro Vidaurre de Orduña y de Juana Nieto, y viuda de don 
Francisco de la Fuente, regidor perpetuo de Huete. Funda capellanía en favor de la imagen de Nuestra 
Señora de Loreto, con sede en la parroquia de Santa María de Atienza, donde estaba enterrado su marido.     



Ambos títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

Araceli GUGLIERI NAVARRO  
 
* DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Madrid, 
1967. 
 
Nota: Recoge los que pertenecieron al colegio que hubo en la Ciudad. Sobre el tema, véase en este 
apartado Juan Eusebio NIEREMBERG en VARONES…, con citas sobre el mismo y sus sacerdotes.  
 

GUÍA MERCANTIL DE ESPAÑA . Año 1829. Segunda parte, Madrid.  
 
Nota: Sobre Huete, tres fábricas de curtidos, sin citar dueños ni ubicación. Por otras fuentes se conoce 
habo algunas en la calle Tenerías. 
 

Alonso GUTIÉRREZ AYUSO 
 
* CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ALJIBES HISPANOMUSULMANES EXTREMEÑOS. 
TIPOLOGÍA DE UN EJEMPLO DE ARQUITECTURA DEL AGUA.  
 
NOVA-ARTE. XX-XXI. (2000-2001). 7-27. 
 
Nota: Cita el del castillo de Huete entre los circulares excavados en la roca y revestidos de mampostería. 
 

Don Pascual Ramón GUTIERREZ DE LA HACERA 
 
* DESCRIPCION GENERAL DE LA EUROPA, Y PARTICULAR DE SUS ESTADOS Y CORTES, 
ESPECIALMENTE DE LAS CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS MAS NOTABLES DE ESPAÑA. Tomo I. 
Madrid, 1791. 
 
Nota: Con noticias conocidas por otras fuentes. Dice está bajo patrocinio de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
 

Doctor Cristóbal GUTIÉRREZ DE MOYA  
 
Nota: Natural de Huete. Catedrático de Cánones en la universidad de Salamanca, doctor en ellos desde 
1556, y uno de los encargados en 1578 para recibir la incorporación al claustro del maestro en Artes fray 
Luis de León. Familiar del Santo Oficio en el tribunal de Valladolid. Hijo y nieto de los también optenses 
bachiller Hernán Gutiérrez de Moya y Juan de Moya, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía ente la 
Real Chancillería de Granada. Casó con doña Francisca Godínez del Manzano, natural de Salamanca, y 
murió en 1591. Fue abuelo paterno de un homónimo, regidor perpetuo de Salamanca y su procurador en 
Cortés, caballero de la orden de Santiago en 1641. Sobre el tema, véase Luis Enrique Rodríguez-San 
Pedro en Historia de la universidad de Salamanca III. 1 Saberes y confluencias. Salamanca, 2006. Algún 
autor le hace descendiente de Nuño Gutiérrez de Moya, natural de Inglaterra y servidor de la reina 
Catalina de Lancaster, señora de Huete.    
 
* PRACTICA CRIMINALIS QUAE TAM IN ECCLESIASTICA QUAM IN SAECULARI AUDIENTIA 
TRACTANTUR SIVE VIA ORDINARIA EXTRAORDINARIA UT EJECUTIVA. 
 
* DE OFICIO DELAGATI. Año 1567. 
 

Don Joseph HENRIQUEZ DE GUZMAN  
 
* MEMORIAL GENEALOGICO ANTIGUEDAD ORIGEN, Y SERVICIOS DE LOS CUATRO ABUELOS 
DE [ ], SALINAS, HENRIQUEZ DE LA CARRA, NAVARRA, ANGULO, LODOSA, MAULEÓN, GOÑI, 
PERALTA, COELLO DE RIVERA, SANDOVAL,.. DUEÑO DE LAS VILLAS DE…, VILLAREJO DE LA 
PEÑUELA, CABREJAS Y VALMELERO,… . Mediados del siglo XVIII. 
 
Nota: Para optar a Gracia, en el que se escribe sobre las casas de Coello, Rivera y Sandoval, vecinas de la 
ciudad de Huete. El lugar de Valmelero, despoblado, se ubica cerca del de Villarejo con dirección a 
Cuenca Véase Charte geographique des provincies de Cuenca… 1781.   
 

Jesús HERAS 
 
* PÍLDORAS PARA APRENER A APRENDER. 2016. 
 



Nota. Docente nacido en Huete en 1946 y avecindado en Tarancón. Presentado en el Ayuntamiento en el 
mes de junio.  
 

HERMANDAD GENERAL. Santa Hermandad o Hermandad de Castilla.  
 
Nota: Creada en 1476 por los Reyes Católicos para seguridad de los caminos y mundo rural. En pie hasta 
1837. Egas de Sandoval asistió por Huete a la Junta General celebrada en Madrid el 13 de marzo de 1478. 
Por el año 1492 se libra sueldo a Egas Cuello, cabeza de los de Huete, que se ayudaba de los escribanos 
optenses Álvaro del Castillo y Álvaro de Madrid.  Posteriormente y hasta el final del Antiguo Régimen 
existió oficio municipal de Alcalde de la Santa Hermandad, uno por el estado noble y otro por el general 
pechero, sorteados entre los vecinos idóneos al finalizar el año para que lo sirvieran en el siguiente.  
 

Antonio HERRERA CASADO  
 
* MOLINA DE ARAGÓN VEINTE SIGLOS DE HISTORIA. Guadalajara, 2000. 
 
Nota: Cita a don Pedro Manrique de Lara, que obtuvo del Rey las tenencias de Cuenca y Huete en 1188, 
manteniéndolas hasta su muerte. Con error por lo que respecta a Huete, pues la tenía respecto de Huete en 
1172, cuando el sitio de los almohades. Véase entrada José Antonio ALMONACID CLAVERÍA en DE 
HUETE A… , en este apartado. Fue primogénito de don Manrique, que murió en 1164 durante la batalla 
contra Fernando de Castro cerca de Garcinarro, en Huete, cuando este trataba de ganar su fortaleza. Padre 
e hijo fueron tutores de Alfonso VIII hasta su mayoría de edad en 1169. 
   
* HISTORIA DE ALMONACID DE ZORITA. Guadalajara, 2003. 
 
Nota. Los vecinos solicitan en 1578 se traiga para sus fiestas UNA DE LAS DOS MUSICAS  DE CHIRIMIAS Y 

SACABUCHES QUE AY EN HUETE.                                                                                                                                                                                       
 
* PALACIOS Y CASONAS DE CASTILLA LA MANCHA.  Guadalajara, 2004. 
 
Nota. Con referencia a Huete, cita y describe los de Amoraga, Arellano, conde de Garcinarro, Parada, que 
es el mismo, Chacón, el llamado de los Linajes, Montalvo, y del Obispo. Con fotografías. 
 
* MONASTERIOS Y CONVENTOS DE CASTILLA LA MANCHA. Guadalajara, 2005. 
 
Nota. Sobre Huete: Colegio de la Compañía de Jesús; Jesús y María, que incluye equivocadamente entre 
los de la orden franciscana, y repite bajo nombre de San Pedro, afirmando está en ruina; La Merced; Santo 
Domingo; e iglesia de Santa María de Atienza, que erróneamente dice perteneció a los franciscanos. 
Afirma que de entre las cinco religiosas franciscanas del convento optense de la Misericordia que 
fundaron el de Molina de Aragón, una fue doña Ana de Godoy, su primera abadesa en 1584. Por otras 
fuentes se conoce fue natural de Huete, hija de Gómez de Villena, hueteño y de familia conversa de 
judíos, y de Mencía de Godoy, natural de Belinchón. Padres también de Catalina de Godoy, mujer de 
Lope de Parada, citados por Manuel ALVAR y EZQUERRA en LA OTRA LITERATURA…, recogido en 
este apartado, y en entrada Gómez de PARADA; Beatriz Mexía, monja en el mismo; Isabel Mexía, 
casada con Lope de Santarén, escribano de Huete; María Mexía, mujer del licenciado Figueroa, 
optense; Magdalena Mexía, que lo fue de Alonso del Monte, optense; y Francisca de Godoy, que casó 
en Torrubia con Julián Velázquez. También el mismo Herrera en Molina de Aragón. Veinte siglos de 
historia. Guadalajara, 2000. En Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, censo otorgado en 1584 
por don Gaspar de Sandoval, regidor perpetuo de Huete, a favor del convento de monjas de Santa Clara 
de la villa de Alcocer, ante el escribano Pedro Álvarez. Rambién se conoce que el de la Misericordia se 
fundó en 1503 por iniciativa y dote del Ayuntamiento, con principal ayuda de la familia Sandoval. Su 
solar, a pie de carretera y frente al parque de la Chopera, con algún resto de los sillares de la fachada, lo 
ocupa hoy el hostal El Duque. Respecto de la casa de Molina de Aragón, Ángel Ruiz Clavo añade en 
Algunas referencias acerca de dos conventos molinenses: El de Clarisas y Franciscanos, Wad-Al-Hayara 
nº 26, Guadalajara, que con doña Ana acudieron desde el de Huete las religiosas Juana Méndez, Teresa 
Gómez y Catalina Juárez, y la hermana donada Juan Evangelista Ballesteros, de diecinueve años.        
 

Antonio HERRERA GARCÍA  
 
* HEMEROTECA CONQUENSE. Cuenca, 1969. 
 
Nota. Con artículos de prensa anteriores a 1936 relacionados con Huete,  
 
 



* BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LA HISTORIA DE CUENCA.  
 
CUENCA Y SU TERRITORIO EN LA EDAD MEDIA. Madrid-Barcelona 1982.  
 
Nota: Actas del I Simposio Internacional de Historia de Cuenca, (Cuenca, 5 - 9 de septiembre de 1977). 
Separata de Anuario de Estudios Medievales. Número 12. Año 1982. Con falta de entradas sobre Huete. 
 

Fray Francisco HERVAS 
 
* SENTENCIA QUE SOBRE PUNTOS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DIO CONTRA CIERTOS 
PADRES DOMINICOS EL DOCTOR DON [ ], COMENDADOR DEL CONVENTO DE LA MERCED DE 
TOLEDO Y VICARIO PROVINCIAL, CONFIRMADA POR EL DR. DON FRAY PEDRO DE BECERRIL, 
COMENDADOR DEL CONVENTO DE LA MERCED DE HUETE, POR COMISIÓN DEL PAPA JULIO 
II. Huete, 16 de noviembre de 1508.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito número 2438. Folio 209.  
 

José HINOJOSA MONTALVO  
 

* NUEVAS MORERÍAS EN EL MEDIODÍA DEL REINO DE VALENCIA EN EL SIGLO XV. Universidad 
de Alicante 
 
Nota: Citando Archivo General de Simancas, Registro del Sello, octubre de 1495, a la letra: HAMAD  

HAZIZA , VECINO DE HUETE, HABÍA DENUNCIADO ANTE EL CONSEJO REAL A SU SUEGRO MAESTRE ABDALLA DE 

VALDOLINAS , VECINO DE LA MISMA LOCALIDAD , YA QUE ESTE SE NEGABA A ENTREGARLE A SU HIJA AXA, CON LA QUE 

SE ENCONTRABA DESPOSADO, ADEMÁS DE “TODO LO QUE LE PROMETYÓ AL TIEMPO QUE SE OVO DE DESPOSAR CON 

ELLA , PARA QUE SE HAGA CON ELLA VYDA MARIDABLE. Véase también entrada MOROS. 
 

HOROZCO 
 
Nota: Véase también entrada OROZCO. 
 

Gaspar HOROZCO DE SANTACRUZ.  
 
* EJECUTORIA GANADA EN PLEITO DE HIDALGUÍA ANTE LA REAL CHANCILLERÍA DE 
GRANADA CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. 
 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA. BARCELONA. Manuscrito 2505.   
 
Nota. Autos de los años 1554 a 1562. Natural de Huete. Contra su estado General llano ante la Real 
Chancillería de Granada. Se cita también TÍTULO DE BACHILLER DE GASPAR DEL CASTILLO.   
 

HOSPITAL DE SAN JUAN EVANGELISTA  
 
Nota. Fundado por voluntad testamentaria del presbítero optense Marco de Parada, protonotario 
apostólico, según la que otorgó en Huete el tres de enero de 1544 ante su escribano Juan Sánchez 
Amoraga, abierta el dos de febrero siguiente por haber fallecido ese día. Con base en bula de S.S. el papa 
Pablo III del 19 de octubre de 1537. Declaró fuera su heredero universal bajo patronato de su familia y del 
cabildo de Curas y Beneficiados, del que era miembro,  y quedase en las casas en que vivía, QUE AN POR 

ALEDAÑOS DE LA UNA PARTE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA DE LA PLAZA A SANTO DOMINGO Y DE LAS 

DOS PARTES LAS CALLES REALES Y DE LA PARTE DE ARRIBA CASAS DE HERNANDO DEL CASTILLO 

ESCRIBANO, acondicionándolas en lo que fuera necesario con la madera y rejas que tiene comprado para 
la obra Y que se le añadieran las rentas de los beneficios curados de Leganiel, de donde había sido cura 
propio, a cuyos titulares dejaba perpetuamente la casa que allí compró, y de Armañones, concedidos en la 
misma bula para ese efecto. Poseyó también el de Villaescusa de la Salinas, lugar despoblado de 
Belinchón, que si bien no figura en el testamento se conoce por otros documentos quedó unido con 
anterioridad a 1571, y la mitad de las tres cuartas partes de los diezmos de la dehesa de Lobinillas, 
entonces de la Ciudad y hoy en Barajas de Melo. Destinado para pobres enfermos vergonzantes de la 
Ciudad, hombres y mujeres, que no fueran contagiosos ni mendicantes pidiendo por las calles, pues para 
ellos AY OTROS HOSPITALES VIEN PROVEYDOS EN ESTA CIUDAD. Ordena tenga diez camas de madera con 
jergón, sábanas, manta valenciana y almohadas, MUY LIMPIAS PARA HACER CARIDAD A LOS POBRES Y 

SERVICIO A DIOS, y otras cuatro de paramentos para personas calificadas o sacerdotes, O OTROS POBRES 

QUE SU ENFERMEDAD RRESQUIERAN TENER MAS ABRIGO Y ROPAS QUE OTRAS. Todas con cajón con llave 
para sus vestidos, camisas, PANTUFLOS Y UNA ROPA LARGA Y RESCIA DE ¿-? PARA LEVANTARSE CUANDO 



QUISIERE. Con médico que les visite dos veces al día, botica necesaria, y entierro y oficio en su parroquia 
a costa del Hospital si murieran en él. Dejó el patronazgo conjuntamente, con sueldo por la dedicación, al 
Cabildo de Curas y Beneficiados, al que pertenecía, y a Sebastián de Parada, o Méndez de Parada, de 
quien se trata luego, que casó con Teresa Gómez, hija de Álvaro del Castillo, contador del Obispado, 
ambos optenses. Padres de Francisco Méndez de Parada, segundo patrono y vecino en ocasiones de 
Ocaña, que murió a finales del siglo XVI sin descendencia y estuvo casado con doña Catalina Mexía de 
Castro, de esa naturaleza. Y si faltara sucesión de aquel, como ocurrió en su nieto, en la de su hermano 
Alonso Méndez de Parada, poseedor del mayorazgo que fundó para la Casa según se escribe abajo. 
Mandó enterrarse en el monasterio de La Merced, capilla mayor de dicho su hermano, y dio por libres a 
todos sus esclavos, ordenando que a los que llama Alonso y Juan se les entregara a cada uno cuatro mil 
maravedis, y que este ultimo se le enseñara oficio. Y quince mil a María para ayudarla a casar, Y QUE 

SIRVA A DUEÑA ONRADA PARA QUE LA PONGAN EN BUENAS COSTUMBRES. Con numerosísimas mandas 
pías y para dote de parientas que  descendieran de Alonso de Parada el viejo y quisieran casar o entrar en 
religión. De entre las primeras fue la institución de la fiesta de SAN JUAN DE MAYO QUE ES SAN JUAN 

ANTE PORTA LATIN (sic), con letanías, oficios, misas, etc., a celebrar por el cabildo de Curas en La 
Merced, dotada y confirmada por él mismo ante sus miembros por concordia en el inmediato día cuatro. 
En 1684 concedió permiso el Cabildo de Curas a don Francisco Alfonso de Parada para que abriera 
pasadizo sobre el callejón que separaba el hospital de su casa para que desde ella, poniendo reja, pudiera 
asistir a los oficios que se pudieran celebrar en su templo. Archivo Eclesiástico, libro de Acuerdos o 
Decretos desde 1650 a 1687, folio 75.  
Nació por los años de 1478, hijo segundo de Alonso de Parada o Méndez de Parada, del estado noble de 
la Ciudad, y de Inés Álvarez de Santa Cruz, optenses, y alcanzó plaza de protonotario apostólico y 
beneficio de la parroquia optense de San Nicolás de Medina con anterioridad al año 1510, cuando residía 
en Roma, a donde acudió en 1500 para ganar el Jubileo. Fue allí palafrenero y de la guardia de S.S el papa 
Julio II, sirviendo también en las de los cardenales de Oristán y de San Jorge, que pudo ser el 
controvertido obispo de Cuenca Rafael Riario. Volvió a Huete, donde debió cantar primera Misa antes de 
1518 si es que no fue en Roma, año en que confirmó junto con su hermano el patronazgo de la capilla 
mayor DEL CORO del convento de la Merced ante su comendador y comunidad, viviendo en adelante en la 
Ciudad hasta que falleció. Fundó mayorazgo el doce de octubre de 1523 ante el escribano de Huete 
Álvaro de la Torre, diciéndose protonotario y cura de Portalrubio y Armañones, en cabeza de su 
hermano el referido Alonso y su descendencia primogenitura por línea de varón. En pie hasta los tiempos 
de la desvinculación general y constituido por las casas que fueron de su tío el licenciado Luis Méndez 
Parada, del consejo de los Reyes Católicos, frente a la Merced, QUE YO MERQUE EN EL ALMONEDA, su 
residencia, el molino de las Palanquillas, lindante con otro del mismo Alonso, y varias huertas y tierras de 
labor en la vega. Durante su estancia en Palermo, año 1500, tuvo el día de San Sebastián en Leonor de la 
Vega, mujer soltera a quien conoció en Valencia, de  poco más de quince años y a quien llevó a Italia, al 
nombrado Sebastián de Parada, avecindado en Huete desde su infancia a cargo de sus tíos, que le pusieron 
en estudios. Perteneció el estado noble de la Ciudad y ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra su 
concejo y estado del Común en 1533 ante la Real Chancillería de Granada. Como patrono del hospital 
después de la muerte de su padre, encargó en 1547 al maestro cantero Diego Flores, vecino de Huete, 
escultura de San Juan a tamaño natural para colocar en la portada del Hospital, cuyo contrato publicó 
María Luz ROKISKI LÁZARO en DOCUMENTOS SOBRE ESCULTURA…, en este apartado. El retablo 
de la capilla, con lienzo del titular en el centro, lo realizó en 1644 Julián Martínez de Mendizábal, - quizá 
el mismo Julian MARTINEZ recogido en entrada PINTORES, de este apartado - y su fachada, frente al 
convento de Santo Domingo, fue reformada en 1711 por Cristóbal de Hernánsaiz, maestro de obras de 
Huete. Sobre el tema, véanse entrada José Luis GARCÍA en  ARQUITECTURA BARROCA…. Archivo 
Municipal de Huete, Sección Protocolos: Escribano Antonio Gómez. Año 1595. Arrendamiento por el 
Hospital del beneficio curado de la villa de Armallones y de su anejo Huerta Pelayo, que vale este año 
56.000 maravedíes. Y Allegatio IV ris inter Hospitalem Diui Ioannis Euangelistae, Ciutatis de Huete... 
dominum Alfonsum de Parada Peralta..., manuscrito en la Biblioteca de la Universidad Complutense. 
Según un vecino que testificó en el expediente de pruebas genealógicas  de doña Elvira de Parada ante el 
Santo oficio, obrante en el Archivo Histórico Nacional, tuvo el fundador también natural a María 
Méndez, sin que diga quien fuera su madre, casada en Huete con su vecino Francisco Liébana, o de 
Liévana, de los que parece  hubo sucesión. Quizá de ellos fuera el conocido hechicero Jerónimo de 
Liébana, vecino de La Ventosa, que engañó al Rey y principales personajes de la Corte con sus 
adivinaciones sobre tesoros. Penitenciado en 1632 por la Inquisición de Cuenca.  



HUETE. 
 
* APELLIDO. 
  
Nota. El Ayuntamiento tomó acuerdo en el segundo semestre de 2008 para hermanarse con cuantas 
personas se apelliden Huete, y celebrar un encuentro anual coincidiendo con la fiesta de sus patronas 
Santas Justa y Rufina, el diecinueve de julio. Muy extendido por América Central y del Sur. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, en 2010 lo tenían en España tres mil quinientas personas en primer 
lugar. En la provincia de Madrid mil doscientas, un 34́ 34 %. En la de Cuenca ciento sesenta, el 4´75 %. De 
otros tiempos, además de quienes con él figuran en esta bibliografía, son de recordar: Los pastores y 
labradores que fundaron el asentamiento que a partir del siglo XIII dio lugar al pueblo de Navalmoral de 
Toledo, vecinos anteriormente de La Puebla de Montalbán. Juan Martínez de Huete, uno de los 
ochocientos caballeros que acompañaron a Fernando III cuando la conquista de Andalucía y Sevilla, 
donde fue heredado. Descendiente de Martín de la Matanza, caballero mozárabe que defendió en torneo 
su rito frente al romano cuando después de la conquista de Toledo mandó el Rey se utilizara este en la 
Misa. Cuyo escudo de armas describe don Ramón Medél en El blasón español ó la ciencia heráldica. 
Barcelona, 1846: Cuartelado, primero y cuarto de plata con tres panelas azules en forma de corazón. 
Segundo y tercero de oro con dos palos de azur. Al que añadió tres palomas blancas en campo azul, como 
recuerdo de la que se posó sobre él cuando la justa y que por considerarse extraordinario decidió el 
veredicto. Yanco Abolafia de Huete, recaudador de las alcabalas del obispado de Cartagena por los años 
de 1371. Pedro de Huete, o Pedro García de Huete, del Consejo de Juan II y Enrique IV, obispo de 
Osma en 1454, apellidado también de Montoya por ser el de familia, vecina de la Ciudad. Recogido por 
José Vicente FRÍAS BALSA, con entrada en este apartado. Otro Pedro de Huete, o Guete, maestro en 
Teología y discutido décimo noveno general de la orden de La Merced a mediados del siglo XV, reinado 
de Juan II de Castilla, que con anterioridad fue comendador del convento que hubo en la Ciudad, donde 
murió. De quien trata con extensión fray Alonso Remón en el segundo tomo de su Historia general de la 
Orden, Madrid, 1639. Rodrigo de Huete, apellidado Santa Cruz por su linaje, muy conocido en la 
Ciudad, secretario de la puridad y de la cámara de Enrique IV, de quien recibió privilegio de hidalguía por 
sus servicios para él y sus descendientes. Fernando de Huete, canónigo de Cuenca en 1464 por el obispo 
don Diego de Anaya. Miguel de Huete, bachiller en Teología por la universidad de Bolonia y colegial 
allí del de San Clemente de los Españoles por los años de 1471. Fray Pedro de Huete, mercedario que 
sufrió martirio a manos de los moros de Baeza en 1482 ¿1462?, de quien se ocupa Antonio Trueba en 
Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las provincias vascongadas y Estanislao Jaime  
de Labayru en Galería de bascongados ilustres en religión. 1893. Juan de Huete, escribano de cámara 
de los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Marcos de Huete, repostero del príncipe don Miguel de 
Portugal. Un segundo Rodrigo de Huete, vecino principal de Cuenca y padre del conquense Alonso de 
Ojeda, embarcado con Cristóbal Colón en su segundo viaje a Indias y para algunos natural de 
Torrejoncillo de Huete. Sobre su ascendencia, Louis A. Vigneras en Antecedentes familiares de Alonso de 
Ojeda, Revista de Indias, año 1975. … FIJO DE RODRIGO DE HUETE, QUE DIOS AYA, VECINO DE LA CIBDAD DE 

CUENCA…, del ejército de Isabel la Católica cuando la defensa de Madrid. Quizá el mismo Rodrigo de 
Huete, vecino de la Ciudad y vasallo de la Reina, que en 1476 denuncia ante la misma el robo de su 
ganado por vecinos de Torrejoncillo y de la Parrilla, y criados del comendador Juan de la Panda. Pudiera 
haber sido el anterior secretario del Rey. El escultor Huete, empleado en 1522 por los cofrades de San 
Lucas de la ciudad de Tudela para hacer retablo. Jaime de Huete, reconocido dramaturgo aragonés que 
publicó entre 1528 y 1535 Tesorina, o Tesora, y Vidriana, conociendosele otros títulos hoy perdidos. 
Maestre Huete, fustero (carpintero) de la ciudad de Toledo que en 1522 hace retablo de fusta para su 
cofradía de San Lucas. Fray Francisco de Huete, fundador en Puebla de don Fradrique, Granada, de la 
fiesta de la Pascua en 1537, que aún se celebra con gran solemnidad. El orfebre mirobrigense Francisco 
de Huete, de la segunda mitad del siglo XVI. Bernardo de Huete, hidalgo rico de Jerez de los 
Caballeros y de los colonizadores de Chile a mediados del siglo XVI, muerto a manos de los indios. Frey 
Gaspar de Huete, de la orden religioso militar de San Juan de Jerusalén, que murió defendiendo la isla 
de Malta cuando el sitio de Solimán II en 1561. Fray Juan de Huete, de la orden jerónima y primer 
superior del monasterio de San Lorenzo de El Escorial en 1563. El poeta fray Pedro de Huete, 
Procurador General de la misma religión, cuyo mérito y obra recuerda Miguel de Cervantes en el libro 
sexto de La Galatea. En entrada Pedro de  ENCINAS, de este apartado. Bartolo de Huete, marido de la 
toledana Aldonza de Mesa Aumada, deuda de Santa Teresa de Jesús. Pedro de Huete, sacerdote de 
Esquivias que en 1565 bautizó a doña Catalina de Palacios Salazar Vozmediano, mujer de Cervamtes. 



Pedro de Huete, afamado impresor valenciano de finales del siglo XVI con parientes que siguieron su 
oficio, contemporáneo el dominico fray Lupercio de Guete, natural de Zaragoza y del Real convento de 
Valencia, maestro en Teología y autor de Metaphrastica. Diego Fernández de Huete, compositor y 
arpista de mediados del XVI. Doña Bárbara de Huete, casada en 1648 con el afamado pintor de la Corte 
Félix Castelo. Francisco de Huete, orfebre de Ciudad Rodrigo, de los años 1575. Fray Juan de Huete, 
profeso del convento de Santa María de el Parral, obrero mayor para su recontrunción por el incendio de 
1659. El funcionario del Consejo de Indias Fernando Martínez de Huete, de mediados del siglo XVIII, 
autor de estimables trabajos geográficos y del manuscrito obrante en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Colección de armas y blasones de Indias… ., de 1767. Don Manuel de Huete, del somatén catalán, cono 
heroicos servicios en 1808 contra los franceses. General Huete, del ejército del pretendiente Carlos VII 
de Borbón, por los años 1880. Justo Huete, autor del libreto de Tenorio en el siglo XX, parodia política 
lírica del maestro Martí estrenada en el teatro Martín de Madrid a finales de octubre o principios de 
noviembre de 1917. Máximo Tomás Huete, miembro del partido Socialista que durante la Guerra Civil 
ingresó en el Comunista, comisario del Estado Mayor del Ejército Popular del Centro del general Miaja. 
Blas Huete, responsable de Hacienda del gobierno de Burgos durante la Guerra Civil y director del 
Instituto Español de Moneda Extranjera, medalla al Trabajo en 1946. El senador Luis María Huete, 
alcalde de Madrid en 1979 y diputado de su Asamblea Autonómica, que en solemne acto celebrado en el 
ayuntamiento de Huete recibió el 24 de abril de 1994 nombramiento de Amigo de Honor. El pintor y 
profesor de Arte Anxel Huete, nacido en Orense en 1944. Julián Huete, vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca y concejal de su ayuntamiento por los años de 2015, y Luis Huete, fiscal jefe de la 
Audiencia Provincial de Ciudad Real en esos mismos. De entre los imaginarios: García de Huete, 
personaje del Cancionero de obras de burlas provocâte a risa, Valencia, 1519, a quien un caballero 
pregunta la razón de una herida en el el rostro. MAS DIXOME UN VIEJO ANCIANO / QUE ES RASTRO DE CARACOL / 
YO LE RESPONDI AL VILLANO / QUE LE LLAME RE MI FA SOL.  Don Manuel de Huete, natural de Jeréz de los 
Caballeros, maestro de armas de los tiempos del Emperador, personaje de la novela El cautivo, de Jesús 
Sánchez Adalid. Edición digital, 2.005. Juan de Huete, personaje del sainete La visita del duelo de don 
Ramón de La Cruz, que se pregunta  a sí mismo: ¿MAS QUIÉN METE Á JUAN DE HUETE, SI ARREMETE Ó NO 

ARREMETE. Barón de Huete, que aparece en La moda elegante: periódico de las familias.1891. Huete, 
personaje de El director general, comedia de Emilio Mario, 1899. Huete, personaje de la zarzuela La 
corte de Faraón, por Perrín y otros en 1910. Capitán Domingo Huete, personaje de la novela hondureña 
Biografía de un machete, de Ramóm Amaya, Tegucigalpa, 1999. Camilo Antonio Huete, personaje de la 
novela uruguaya Estrella del Sur, de Luis Nieto, 2001, sobre la que se hizo película al año siguiente. 
Alejandro Huete, hombre de negocios en Sergio, mi amigo, de Francisco Serrano López, Madrid, 2001. 
General Huete, de la película Historias de la puta mili, 1994. Soledad Huete y Antonio Huete, de la 
serie de Televisión Española Siete vidas, 1999-2006. Sobre el tema, Julián Aydillo San Martín en Pueblos 
y apellidos de España: Diccionario etimológico. Alicante, 2006. 
 
* VOZ 
 
Nota. Guete en algunos documentos anteriores a mediados del siglo XVII. En Árabe, Wabda, que en 
ocasiones se confunde con Úbeda. A finales del siglo XV y principios del XVI, nombre con el que se 
conocía a  Huétor Santillán, Huétor Tajar y Huetor Vega, de la provincia de Granada. En cuya capital 
existe calle llamada Huete. Y en Ceutí, localidad de Murcia, rambla de Huete. También en Venezuela, El 
Huete de Cagua,  barrio de Sucre, y Punta Huete en Nicaragua, donde el apellido está muy extendido.   
 
+ Luis SECO DE LUCENA 
 

- REVISTA AL-ANDALUS. Año1952. 
 
Nota: Etimología de la voz Huetor, que hace derivar del árabe Watá, advirtiendo es distinto de Wabda, 
origen de Huete. Sobre el tema, véase Religión y cultura, revista mensual, año 1935, donde advierte sobre 
que LA SEMEJANZA DE LOS NOMBRES ÁRABES DE HUETE Y ÚBEDA HA DADO ORIGEN A CONFUSIONES, TANTO EN LOS 

TEXTOS ÁRABES COMO EN LOS CRISTIANOS. Recoge la expedición del sultán Yüsuf contra Huete según el 
cronista Ibd Sâhih al-Sâla, de la que trata con amplitud José Antonio ALMONACID, con entrada en este 
apartado. También es de interés la revista Al-Andalus, año 1948. 
 
+ Álvaro GALMÉS DE FUENTES 
 
- LOS TOPÓNIMOS: SUS BLASONES Y TROFEOS (LA TOPINIMIA MÍTICA). Madrid, 2000. 
 



Nota: Etimología de Huete, negando provenga de Opta, atalaya en griego, como afirma Juan Antonio de 
ESTRADA, con entrada en este apartado, y haciéndola derivar de la andalusí Wede, del árabe wadi, río. 
Según el geógrafo al-Himyari en su diccionario geográfico al-Rawd al Mir tar, Wadi Wabdah, río Huete. 
Como Wadi Abi Halid, río de Abi Halid; Majsar Al Wed Al kibir, Cortijo del río Grande, o del 
Guadalquivir; o Huet-alviar, Guadalaviar. Sobre el tema, véase MUNOZ SOLIVA, en este apartado, y 
Ramón Cabrera en Diccionario de etimologías de la lengua castellana. Madrid, 1837.  
 
+ Juan Francisco de MASDEU 
 
- HISTORIA CRÍTICA DE ESPAÑA, Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA. COMPUESTA EN ITALIANO (en algunos 
volúmenes Y EN ESPAÑOL) POR D. [ ]…) (en algunos volúmenes TRADUCIDA AL IDIOMA ESPAÑOL POR 
N…N….) 20 volúmenes. Madrid, 1783-1805. Tomo XVII. Continuación de los suplementos a los quince 
tomos primeros. Suplemento XIV. Madrid, M. D.C.C. XCVII.  
 
Nota: La voz Opta, luego Huete, no tiene su origen en la griega optao, que significa asar o tostar. 
Tampoco fue colonia de los griegos.  
 
* HUETEÑO. 
 
+ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Madrid, 2001. 
 
Nota. Adjetivo. Natural de Huete, hueteña en femenino. Perteneciente o relativo a esta ciudad de la 
provincia de Cuenca en España. Sobre el tema, Eduardo de Echegaray en Diccionario general etimológico 
de la lengua española. 1888: ADJETIVO. NATURAL DE HUETE. USASE TAMBIÉN COMO SUSTANTIVO. 
PERTENECIENTE A ESTA CIUDAD. Fermín CABALLERO, que en LA IMPRENTA:…, en este apartado, y en 
alguna otra publicación, utiliza hueteño para referirse a los naturales o vecinos de Huete. Respecto de 
otras poblaciones, Rafael Domínguez en Diccionario general de gentilicios, 1948: Natural de Huétor - 
Tájar, en la provincia de Granada, España. Y Federico Devis Márquez en Mayorazgo y cambio político: 
Estudios sobre el mayorazgo de la casa de Arcos al final de la Edad Media. Cádiz, 1998. ….A PROPÓSITO 

DE HUETE, HOY HUETOR-SANTILLÁN , lugar de la jurisdicción de Granada. En otros también sobre los de 
Huétor Vega. El [ ] no recoge la voz optense, pero sí don Félix Ponzoa Cebrían y don Joaquín M. Jovér de 
Rossello en Diccionario manual para el estudio de antiguedades. Palma, 1846. OPTA. CIUDAD DE 

ESPAÑA. HUETE. Ni tampoco HUETENSE, como en plural se lee en SELLO MUNICIPAL, entrada 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Es de recordar que a raíz del abandono de la población morisca que 
habitaba Cotillas, hoy Torres de Cotillas, en Murcia, del señorío de los Cotillas-Carrillo, se repobló con 
gentes cristianas de Huete. Que posiblemente procuró su guarda mayor Pedro Carrillo, señor de Priego, 
deudo de sus señores jurisdiccionales.  Su primer ayuntamiento se constituyó en 1454. 
 
 

Felix IBAÑEZ  
 
* TOPOGRAFIA BIPOCRÁTICA, O DESCRIPCIÓN DE LA EPIDEMIA DE CALENTURAS, TERCIANAS, 
INTERMITENTES, MALIGNAS, CONTINUO-REMITENTES, PERNICIOSAS, COMPLICADAS, QUE  SE HAN 
PADECIDO EN LA PROVINCIA DE LA ALCARRIA, DESDE EL AÑO 1784 HASTA EL         DE 1790  Y 1791, Y 
SIGUIENTES, MUY SEMEJANTES Á LAS FIEBRES ESTACIONARIAS, QUE FREQUENTEMENTE SE 
OBSERVAN EN EL DISCURSO DEL AÑO, Y EN MUCHOS PARAGES DE NUESTRA PENÍNSULA DE ESPAÑA, 
HOSPITALES, CÁRCELES Y EXÉRCITOS. Madrid, 1795. 
 
Nota: POR EL DOCTOR DON [ ] MÉDICO DE PROFESION Y TITULAR DE LA M.N.Y L. CIUDAD DE HUETE Y AHORA DE LA 

M.N.A É ILUSTRE VILLA DE PASTRANA. Respecto de Huete y Alcarria la de año muy próximo posterior a  
1763. Renuncia por escrito a su plaza, una de las dos titulares, para ocupar la de Pastrana, en actas de 
sesiones del Ayuntamiento, tres de agosto de 1780. No corresponde tratamiento de M.N. y L.  
 

Pedro Miguel IBÁÑEZ. También Pedro Miguel IBÁÑEZ MA RTÍNEZ  
 
* LOS GÓMEZ, UNA DINASTÍA DE PINTORES DEL RENACIMIENTO. Universidad de Castilla La 
Mancha, 1991. 
 
Nota: Autores del retablo de la iglesia del monasterio optense de religiosas bajo advocación de Jesús y 
María. Fundado por don Marco de PARADA, canónigo de Cuenca y dignidad de arcediano de Alarcón, 
señor de Huelves, con entrada en este apartado. Recoge escritura del 30 de mayo de 1589 ante el 
escribano de Cuenca Gabriel Valenzuela, por la que Juan Gómez ofrece fiadores por el contrato y factura, 
bajo precio de seiscientos ducados y plazo de un año, acordando al tiempo su dorado con Hernando de 
Mayorga. Y el poder de Lucía de Moya, 26 de agosto siguiente ante el mismo, con advertencia de que 



sucedió en la mitad de las obras que tuvo concertadas su marido Gonzalo Gómez, fallecido en 1585, que 
deberán quedar al cargo sus hijos Juan y Martín Gómez por mitad. Juan Gómez, pintor Real, trabajó en el 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial por encargo de Felipe II. Sobre el tema, el mismo autor en Los 
Gómez. Revista Cuenca, número 33, y Hernando de Mayoga, un pintor salmantino en Cuenca durante el 
Renacimiento, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 57, 1991.También Don 
Marco de PARADA y María Luz ROKISKI LÁZARO, en este apartado.  
 
* DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA PINTURA CONQUENSE EN EL RENACIMIENTO. 
Cuenca, 1990. 
 
Nota. Por referirse a Huete, véase también entrada Luisa ABAD GONZÁLEZ, HUETE: NUEVAS…. 
 
* PINTURA CONQUENSE DEL SIGLO XVI. Cuenca, 1993. 
 
* ORÍGENES DE LA SEMANA SANTA DE CUENCA (SIGLOS XVI-XVII). Cuenca, 2007. 
 
Nota. Véase entrada convento de SAN FRANCISCO. 
 
* ANUNCIACIÓN. 
 
* SAN JOAQUÍN, SANTA ANA, Y LA VIRGEN NIÑA. LORENZO ¿AGUIRRE? 
 
* SAN JUAN EVANGELISTA. 
 
* ECLOSIÓN DE LA SEMANA SANTA DE HUETE: EL CABILDO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONCEPCIÓN Y DE LA SOLEDAD. 
 
Los cuatro últimos títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
* ESCRITURA DE ENTREGA DEL MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA A LAS MONJAS  
JUSTINIANAS.  
 
CELOSÍAS, ARTE Y PIEDAD EN LOS CONVENTOS DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL SIGLO 
DEL QUIJOTE, Albacete, 2006. 
 

I. E.S.O. DE HUETE. Revista. Curso 2003/2004. ¿Otros? 
 
Nota. Con artículo de Paloma Torrijos Medina, recogida en este apartado. 
 

IMÁGENES RESCATADAS  
 
 Nota: Fotografías sobre temas optenses. Cuenca, 1999. En curso de 
publicación. A cargo de la ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE 
HUETE, con entrada en este apartado.  
  
*  Ramón PÉREZ TORNERO. Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha José Luis GARCÍA MARTÍNEZ. Ministerio de Hacienda 
 

+ LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO FOTROGRÁFICO EN EL 

PROYECTO HUETE IMÁGENES RESCATADAS. 
 

A la letra:  
 
RESUMEN HUETE ES UNA CIUDAD POCO CONOCIDA QUE CONTIENE UN RICO PATRIMONIO CULTURAL. SUS 

MONUMENTOS, COSTUMBRES Y PERSONAJES FUERON FOTOGRAFIADOS POR DIFERENTES ARTISTAS PROFESIONALES Y 

AMATEUR. CON EL PROYECTO HUETE: IMÁGENES RESCATADAS, SE HAN RECUPERADO, A LO LARGO DE SUS DIEZ 

EDICIONES, UNAS 900 FOTOGRAFÍAS, PUBLICADAS EN 10 CATÁLOGOS, EL ÚLTIMO DE ELLOS RECOPILATORIO. 

ABSTRACT 

HUETE IS A LITTLE KNOWN CITY THAT CONTAINS A RICH CULTURAL HERITAGE. ITS MONUMENTS, TRADITIONS AND 

PEOPLE WERE PHOTOGRAPHED BY DIFFERENT PROFESSIONAL AND AMATEUR ARTISTS. 
THE PROJECT "HUETE: IMÁGENES RESCATADAS", OVER ITS TEN EDITIONS, HAS RECOVERED AROUND 900 PHOTOGRAPHS 

PUBLISHED IN 10 CATALOGS, THE LAST ONE BEING A COMPILATION. 
 

INTRODUCCIÓN 

HUETE ES UNA LOCALIDAD DE LA ALCARRIA DE CUENCA, SITUADA EN LA LADERA DE UNA ANTIGUA FORTALEZA, EN UN 

VALLE DE TIERRAS ARCILLOSAS BAÑADO POR EL BORBOTÓN, UN ARROYO DE PEQUEÑO PERO INCESANTE CAUDAL, QUE 

RIEGA LAS FÉRTILES HUERTAS.  



SU PASO A MANOS CRISTIANAS SE PRODUJO HACIA 1150, SIENDO REPOBLADO POR GENTES PROCEDENTES DE ATIENZA, 
ALMAZÁN , MEDINACELI, LARA, CASTEJÓN, ETC., DANDO ORIGEN A SUS BARRIOS Y DIEZ PARROQUIAS. LOS REYES LE 

OTORGARON UN AMPLIO ALFOZ FORMADO POR CASI UN CENTENAR DE ALDEAS DE LAS ACTUALES PROVINCIAS DE 

CUENCA Y GUADALAJARA , QUE SE MANTUVO HASTA EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
RECIBIÓ EL TÍTULO DE CIUDAD EN 1428 POR PARTE DEL REY JUAN II  Y EL TÍTULO DE NOBLE Y LEAL EN 1477 POR LOS 

REYES CATÓLICOS. DURANTE MUCHOS AÑOS HA ESTADO OLVIDADA EN LAS GUÍAS TURÍSTICAS Y RUTAS CULTURALES 

IMPORTANTES, AUNQUE DE FORMA INJUSTA, PUESTO QUE ES UNO DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES Y 

VARIADOS DE LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA, CON UN PATRIMONIO QUE ABARCA DESDE UN MAUSOLEO ROMANO 

DEL SIGLO IV,  PASANDO POR LAS MURALLAS DE ÉPOCA EMIRAL, EDIFICIOS RELIGIOSOS Y PALACIOS DE DIFERENTES 

ESTILOS, ALGUNOS DISEÑADOS POR ARQUITECTOS DE PRIMERA LÍNEA, Y FINALIZANDO EN EL MUSEO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA FUENTE Y EL IMPORTANTE MUSEO DE FOTOGRAFÍA DE LA FUNDACIÓN ANTONIO 

PÉREZ
1.  

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA REHABILITACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE PATRIMONIO HA RECOBRADO UN FUERTE IMPULSO, EN 

GRAN MEDIDA, GRACIAS A LA ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE HUETE, FUNDADA POR UN GRUPO DE JÓVENES EN 

1998. A TRAVÉS DE ACTIVIDADES COMO LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE MONUMENTOS Y MUSEOS, EL CICLO 

DE CONCIERTOS “CIUDAD DE HUETE, MÚSICA Y PATRIMONIO”,  PUBLICACIONES, CICLOS DE CONFERENCIAS, VIAJES, 
ETC., SE HA IDO CAMBIANDO POCO A POCO LA MENTALIDAD DE LAS GENTES DE LA ZONA AL TIEMPO QUE SE HA 

SENSIBILIZADO A LAS INSTITUCIONES PARA REALIZAR ACTUACIONES ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN Y A LA DEFENSA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL.  
 

1. PROYECTO HUETE: IMÁGENES RESCATADAS 
 

(FOTO 1) 
 

UNO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA ASOCIACIÓN QUE HA TENIDO MÁS ÉXITO ES EL PROYECTO “HUETE: 
IMÁGENES RESCATADAS”  QUE, A LO LARGO DE UNA DÉCADA, ENTRE 1999 Y 2009, HA RECUPERADO EN SUS DIEZ 

EXPOSICIONES Y CATÁLOGOS, UNAS 900 FOTOGRAFÍAS.  
EL PROYECTO ESTUVO ENGLOBADO DENTRO DEL PROGRAMA LOS LEGADOS DE LA TIERRA, DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA -LA MANCHA
2. EL PRIMER AÑO PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN SE PREPARÓ UNA 

METICULOSA MEMORIA CON LA COLABORACIÓN DEL FOTÓGRAFO LOCAL CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, QUE FUE CLAVE 

PARA QUE SE CONCEDIERA AL PROYECTO UNA SUBVENCIÓN DE 200.000 PESETAS. 
DESDE ESE MOMENTO, LA ASOCIACIÓN INICIÓ LOS TRABAJOS EN EL DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO. SE 

CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE JESÚS MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ENTONCES DIRECTOR DE LA ESCUELA TALLER 

JUDERÍA DE TOLEDO, ASÍ COMO DE UN NUTRIDO EQUIPO DE TRABAJO, EN EL QUE NOS ENCONTRÁBAMOS LOS AUTORES 

DE ESTE ARTÍCULO.  
COMO PUNTO DE PARTIDA SE CONTABA CON TRES BUENAS COLECCIONES DE FOTOGRAFÍA (FAMILIAS TORNERO, LÓPEZ 

SOLLA Y GARCÍA COLLADO), QUE FORMARON EL GRUESO DE LO EXPUESTO EN EL PRIMER AÑO, AUNQUE SE 

CONSIGUIERON TAMBIÉN ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE OTRAS COLECCIONES MÁS MODESTAS.  
PUESTO QUE SE DESCONOCÍA EL ALCANCE Y ÉXITO DE LA MUESTRA, EN EL PRIMER AÑO SE PUBLICÓ UN CATÁLOGO MÁS 

MODESTO, EN EL QUE SOLAMENTE SE INCLUÍA UNA PARTE DE LAS FOTOGRAFÍAS EXPUESTAS. NO OBSTANTE, EL ALTO 

NÚMERO DE VISITANTES Y LA VENTA DE CATÁLOGOS CONSTITUYERON UN VERDADERO ÉXITO, CONVIRTIENDO A ESTA 

ACTIVIDAD EN UN VERDADERO EVENTO SOCIAL EN HUETE, COINCIDIENDO CON EL INICIO DE LAS FIESTAS DE LA 

MERCED EN SEPTIEMBRE. DE HECHO, LA ACTIVIDAD SE CELEBRÓ DURANTE LOS SIGUIENTES NUEVE AÑOS. 
SE TRATABA DE UN ACTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CUANDO SE COMPROBÓ QUE LAS FOTOS SE ESCANEABAN Y 

ERAN DEVUELTAS EN UNOS DÍAS A SUS PROPIETARIOS, CADA AÑO ERAN MÁS LAS PERSONAS QUE QUERÍAN COLABORAR, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA ACTIVIDAD COLECTIVA.  
LAS FOTOGRAFÍAS ESCANEADAS SE AMPLIABAN Y SE ADAPTABAN A UN FORMATO HOMOGÉNEO, SIENDO RESALTADAS 

MEDIANTE FOAM. ÉSTAS SE INSTALABAN EN PANELES ELABORADOS PARA LA OCASIÓN, QUE INCORPORABAN 

ILUMINACIÓN PROPIA.   
LOS CATÁLOGOS DE LOS NUEVE PRIMEROS AÑOS TIENEN UN FORMATO CUADRADO, AUNQUE CADA AÑO SE FUERON 

EDITANDO UN POCO MÁS VOLUMINOSOS EN EL NÚMERO DE HOJAS. SOLAMENTE SE SALIÓ DE ESTE FORMATO EL 

CATÁLOGO DEL ÚLTIMO AÑO, QUE TENÍA UN TAMAÑO MAYOR. 
EL ÚLTIMO AÑO, LA EXPOSICIÓN Y EL CATÁLOGO TUVIERON UN CARÁCTER RECOPILATORIO, INCLUYENDO LAS MEJORES 

FOTOGRAFÍAS DE LOS AÑOS ANTERIORES, Y AÑADIENDO TEXTOS PARA CADA UNA DE LAS SECCIONES: “L OS PIONEROS 

DE LA FOTOGRAFÍA EN HUETE”,  POR RAMÓN PÉREZ TORNERO, “PAISAJE Y ENTORNO URBANO”,  POR JOSÉ LUIS 

GARCÍA MARTÍNEZ, “L A FOTOGRAFÍA EN TORNO A LAS FESTIVIDADES DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA”,  POR 

MARIANO CABALLERO ALMONACID , “L A ESCUELA Y LA NIÑEZ, UN INTENTO EMOCIONAL DE REGRESO A LA ÍTACA DE 

LA INFANCIA ”,  POR JESÚS MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, “L A VIDA EN SOCIEDAD, FORJA DE UN PUEBLO”,  POR 

ALEJANDRO DE LA CRUZ ORTIZ, Y “L A VIDA COTIDIANA EN HUETE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA”,  POR ADELA MARÍA 

MUÑOZ MARQUINA.  

                                                           
1 Sobre el patrimonio cultural de Huete véase GARCÍA MARTÍNEZ, 2015. 
2 Sobre este programa véase MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, 2005: 52-54. 



LAS FOTOGRAFÍAS RECUPERADAS, COMO HEMOS DICHO, HAN SIDO UNAS 900, COMPRENDIDAS ENTRE 1870 
APROXIMADAMENTE Y PRINCIPIOS DE LOS AÑOS OCHENTA, UNA BUENA PARTE DE ELLAS TOMADAS POR 

PROFESIONALES, AUNQUE LA MAYOR PARTE REALIZADAS POR AFICIONADOS. 
LA ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN Y DE LOS CATÁLOGOS SE MANTUVO EN TODAS LAS EDICIONES, SALVO LA ÚLTIMA 

CON CUATRO SECCIONES: PATRIMONIO HISTÓRICO, FIESTAS, VIDA COTIDIANA Y ACTOS SOCIALES.  
 
1.1 PATRIMONIO HISTÓRICO  
 
EN LA SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DESTACAMOS LAS PRIMERAS VISTAS DE LA CIUDAD, DE FINALES DEL XIX  

EN LAS QUE SE APRECIA LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA CON LA DESAPARICIÓN DE ANTIGUOS CONVENTOS COMO LOS DE 

SAN FRANCISCO, SANTA CLARA Y SAN BENITO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DE LAS DIEZ PARROQUIAS 

QUE TUVO HUETE, EN ESTAS VISTAS SE OBSERVA TODAVÍA COMPLETA LA IGLESIA DE SAN PEDRO, ASÍ COMO EL ÁBSIDE 

MEDIEVAL DE SANTA MARÍA DE ATIENZA, QUE HA LLEGADO HASTA NOSOTROS DESAFIANDO EL PASO DEL TIEMPO. LAS 

VISTAS PERMITEN CONOCER COMO ALGUNOS EDIFICIOS PARROQUIALES ANTIGUOS SE TRANSFORMAN EN VIVIENDA 

(SAN ESTEBAN, SANTA MARÍA DE CASTEJÓN, SAN NICOLÁS DE ALMAZÁN ).  
TAMBIÉN SE CONSERVAN NUMEROSAS FOTOGRAFÍAS DEL ENTORNO URBANO EN LAS QUE PODEMOS CONTEMPLAR 

DIFERENTES PLAZAS Y CALLES QUE HAN IDO EN MAYOR O MENOR MEDIDA CAMBIANDO DE ASPECTO. LLAMATIVAS SON 

LAS INSTANTÁNEAS DE LAS PUERTAS DE MURALLA O DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL, DE LA QUE PERVIVEN EL 

MUELLE DE MERCANCÍAS Y LOS DEPÓSITOS DEL AGUA.  
DEL PATRIMONIO MUEBLE DESAPARECIDO DESTACAN LAS FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DE LA MERCED. NOS 

MUESTRAN OBRAS DE ARTE COMO EL RETABLO MAYOR DE LA MERCED, QUE ERA UNA IMPONENTE OBRA DEL 

ARQUITECTO JOSÉ MARTÍN DE ALDEHUELA, DISEÑADO EN 1772. TAMBIÉN SON IMPACTANTES LAS FOTOGRAFÍAS 

SOBRE EL ÓRGANO, QUE REALIZÓ EN EL SIGLO XVIII  PEDRO LIBORNA ECHEVARRÍA, MAESTRO DE EL ESCORIAL, EL 

CORO DE 63 SITIALES, REALIZADO POR EL ESCULTOR MIGUEL COLLADO MUÑOZ HACIA 1671 O LA IMPRESIONANTE 

ARAÑA DE CRISTAL DE VENECIA DONADA POR CRISTÓBAL DE LOBERA EN 1786. EN ESTAS FOTOS DE LA MERCED 

TAMBIÉN SE PUEDEN VER DIFERENTES PEQUEÑOS ALTARES QUE DECORABAN EL INTERIOR DEL TEMPLO. ESTÁ CLARO 

QUE EL RECUERDO DE ESTAS OBRAS PERMANECE INALTERABLE EN LA LUZ PLASMADA EN LAS PLACAS DE CRISTAL Y EL 

PAPEL. ES UNA PENA QUE NO SE HAYAN CONSERVADO FOTOGRAFÍAS DE LOS INTERIORES DE OTROS TEMPLOS DE HUETE 

(EXCEPTUAMOS AQUÍ LOS RETABLOS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA FOTOGRAFIADOS POR FAUSTINO TORNERO EN 

1897, DEL QUE LUEGO HABLAREMOS). HABRÍA SIDO MUY INTERESANTE CONOCER CÓMO ERA EL RETABLO MAYOR DE 

LOS JESUITAS, QUE DISEÑO EN 1733 EL ARQUITECTO JAIME BORT, O LOS TRES RETABLOS PRINCIPALES DEL CONVENTO 

DE JESÚS Y MARÍA, EL MAYOR CONTRATADO POR EL PINTOR CONQUENSE JUAN GÓMEZ EN 15893.   
DE LAS IMÁGENES RELIGIOSAS NOS HAN QUEDADO RETRATADAS SOLAMENTE UNA MÍNIMA PARTE, PUES ERAN 

INFINITAS LAS DEVOCIONES Y HERMANDADES QUE EXISTIERON EN HUETE DURANTE LOS SIGLOS DEL BARROCO. 
 
1.2 FIESTAS 

 
DE LAS FIESTAS DESTACAN LAS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA, DECLARADAS EN EL AÑO 2004 DE INTERÉS 

TURÍSTICO REGIONAL. SIN DUDA, LAS FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS SON UN ELEMENTO ESENCIAL PARA DOCUMENTAR SU 

EVOLUCIÓN Y ARRAIGO EN EL ÚLTIMO SIGLO Y MEDIO. EN LAS FOTOGRAFÍAS PODEMOS VER LA VESTIMENTA ANTIGUA 

DE LAS LOAS Y DANZAS, LAS PROCESIONES, LAS IMÁGENES ANTERIORES A LA GUERRA Y LOS TRADICIONALES 

GALOPEOS. LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA ATESORAN UN IMPORTANTE LEGADO PATRIMONIAL, EN EL 

QUE SE CONJUGAN BAILES Y DANZAS, MÚSICAS ANCESTRALES Y UN PASADO CON MÁS DE CINCO SIGLOS REFLEJADO EN 

LOS ARCHIVOS. SAN JUAN Y SANTA QUITERIA, CON SUS IMÁGENES Y ACTOS FESTIVOS, HAN SIDO UNO DE LOS TEMAS 

MÁS FOTOGRAFIADOS POR LOS OPTENSES DESDE EL NACIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA.  
ADEMÁS DE LAS FIESTAS DE MAYO TAMBIÉN SE CONSERVAN FOTOGRAFÍAS DE OTRAS FESTIVIDADES COMO LA FERIA DE 

SEPTIEMBRE, EL CORPUS CHRISTI, SAN ANTÓN O LA FIESTA DE LOS QUINTOS. 
 

1.3 V IDA COTIDIANA  
 

EN LA SECCIÓN DE VIDA COTIDIANA ENCONTRAMOS DE TODO, DESDE LA FOTOGRAFÍA DEL PERIODO MILITAR HASTA LA 

BODA, DE LA ESCUELA A LOS TRABAJOS AGRÍCOLAS, DESDE EL EQUIPO DE FÚTBOL A LA RONDALLA, PASANDO POR EL 

DÍA DE SAN BLAS EN LA PEÑUELA O LOS JUEGOS POPULARES. SIN DUDA ALGUNA , ES LA SECCIÓN MÁS VOLUMINOSA, 
LO QUE OBLIGA A UNOS CRITERIOS DE SELECCIÓN MÁS DIFÍCILES, EN LOS QUE SE HAN PRIORIZADO LA ANTIGÜEDAD Y 

LAS COSTUMBRES DE LA TIERRA.  
 

1.4 ACTOS SOCIALES 
 

                                                           
3 PONZ, 1772-1794, p. 288. “El mayor tiene dos cuerpos con columnas, cuatro en cada uno, y en medio del inferior 
hay una pintura de la Concepción... Entre las columnas hay otras dos pinturas de San Pedro y San Pablo. En el 
segundo cuerpo hay en medio una Crucifixión, y a los dos lados, San Juan Evangelista y el Bautista. Me acordé, 
viendo este altar, del de las Descalzas Reales, de esta corte, y las pinturas me parecieron del mismo autor que 
aquéllas; esto es, de Becerra; por lo menos son buenas y conforme a aquella escuela”. Los mismos elogios le 
merecieron a Ponz los altares laterales, cada uno con dos columnas corintias y las pinturas de la Sagrada Familia, 
Concepción y Adoración de los Reyes. 
 



DE LOS ACTOS SOCIALES, PODEMOS VER A POLÍTICOS COMO LUIS SARTORIUS, DIPUTADO A CORTES POR EL PARTIDO 

DE HUETE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX,  LA INAUGURACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS 1953 O EL CONGRESO 

EUCARÍSTICO COMARCAL DE 1962, EN EL QUE DURANTE UNOS DÍAS SE PUDO CONTEMPLAR DE NUEVO EL LIENZO DE 

CRISTO CON LA CRUZ, DE EL GRECO, QUE PERTENECÍA A LA IGLESIA DE LA MERCED. ES PROBABLE QUE ESTE LIENZO 

FUERA TRASLADADO A CUENCA EN LOS INICIOS DE LA GUERRA CIVIL POR LA JUNTA SUPERIOR DEL TESORO 

ARTÍSTICO. 
 

2. LOS FOTÓGRAFOS PROFESIONALES 
 

SI PARA ALGO SIRVIERON ESTAS EXPOSICIONES FUE PARA SACAR A LA LUZ MÚLTIPLES FOTOGRAFÍAS Y DESCUBRIR Y 

REDESCUBRIR AUTORES QUE POR MÉRITO PROPIO DEBEN OCUPAR UN LUGAR EN EL RECONOCIMIENTO DE LA HISTORIA 

DE ESTE ARTE EN CASTILLA -LA MANCHA. DESCONOCEMOS CUANDO SE REALIZÓ LA PRIMERA FOTOGRAFÍA EN 

HUETE, PERO PODRÍAMOS CASI ASEGURAR QUE LAS PRIMERAS IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS DE LA CIUDAD SERÍAN 

DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA DEL SIGLO XIX  PUES EL CONTEXTO GEOGRÁFICO QUE NOS ENCONTRAMOS ESTÁ 

RODEADO DE IMÁGENES DE ESE TIPO Y DE ESOS AÑOS, PERO ESTO ES SÓLO UNA SUPOSICIÓN. LA FOTOGRAFÍA MÁS 

ANTIGUA QUE HASTA AHORA TENEMOS DOCUMENTADA ES UNA IMAGEN DE LA V IRGEN DEL ROSARIO, DE IGLESIA DE 

SAN NICOLÁS EL REAL DE MEDINA, REALIZADA EN 1871 POR QUINTÍN TOLEDO4, EL CUAL TOMÓ OTRA DE SANTA 

QUITERIA EN LA ERMITA DE SAN GIL POR ESOS MISMOS AÑOS.  
 

FOTOS 2 Y 3 
 

DE ESTE AUTOR TENEMOS ALGUNAS NOTICIAS SOBRE SU VIDA Y SU OBRA. PESE A TENER ESTUDIO EN MADRID Y 

DESARROLLAR TODA SU CARRERA EN LA CORTE, SU ORIGEN FAMILIAR ES DE ESTA CIUDAD, PUES APARECE EN 1860 
COMO UNO DE LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL SIFÓN DE LA ALDEHUELA (TAMBIÉN LLAMADO PUENTE DE 

LOS SIETE OJOS). UNOS AÑOS ANTES, ENTRE 1856 Y 1859, TENEMOS CONSTANCIA DE QUE SUFRAGÓ Y PARTICIPÓ EN 

UNAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CERRO ALVAR-FÁÑEZ DE HUETE, QUE DIERON POR RESULTADO 

ALGUNAS MONEDAS, OTROS OBJETOS VARIOS Y UNOS PONDUS, ADEMÁS DE UN MOSAICO. UNO DE LOS PONDUS FUE 

DONADO POR ESTE FOTÓGRAFO A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA EN 18605.  
COMO VEMOS, QUINTÍN TOLEDO ERA UNA PERSONA CON CIERTO INTERÉS CULTURAL EN SU PUEBLO EN EL QUE ESTUVO 

ACTIVO ANTES DE MARCHAR A MADRID PARA INSTALARSE COMO FOTÓGRAFO, DE AHÍ QUE RETRATARA LA DEVOCIÓN 

POPULAR DE SU LUGAR NATAL CUANDO VOLVÍA REGULARMENTE.  
EN 1863 PASA A REGENTAR LA GALERÍA EL RAMO AZUL, EN LA CALLE V ISITACIÓN DE MADRID, ANTERIORMENTE 

ADMINISTRADA POR EUSEBIO JULIÁ
6. AMBOS PERTENECEN AL CÍRCULO DEL PINTOR, FOTÓGRAFO Y COLECCIONISTA 

MANUEL CASTELLANO
7
 PARA EL CUAL POSA LA PROPIA MUJER DE TOLEDO

8. POSTERIORMENTE TUVO ESTUDIO EN LA 

CALLE SEVILLA 169
 Y LUEGO EN VALVERDE 35. EN 1872, EN EL ESTUDIO DE LA CALLE SEVILLA , ENTRAN A 

RETRATARSE EL QUE SERÁ CON EL TIEMPO MINISTRO DE FOMENTO EUSEBIO GAMAZO JUNTO CON DOS AMIGOS MÁS 

PARA REALIZAR SU ÁLBUM FOTOGRÁFICO. ES EL MOMENTO DE LAS CARTES DE VISITE Y EL RETRATO FOTOGRÁFICO 

COMO SIGNO DE PROGRESIÓN SOCIAL
10. AL DEJAR EL NEGOCIO LO CONTINUARÁN SUS SOBRINOS MANTENIENDO EL 

NOMBRE. 
LAS DOS FOTOGRAFÍAS CONSERVADAS SON IGUALES EN SU CONCEPCIÓN, SE TRATA DE IMÁGENES DE LA V IRGEN DEL 

ROSARIO Y DE SANTA QUITERIA SOBRE UN ALTAR CON UNA TELA NEUTRA DE FONDO, REALIZADAS CON EL FIN DE SER 

VENDIDAS ENTRE LE FELIGRESÍA OPTENSE. AQUÍ VEMOS COMO QUINTÍN TOLEDO BUSCA EXPANDIR SU NEGOCIO Y SUS 

VENTAS EN SU CIUDAD NATAL A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS EN PAPEL REALIZADAS A PARTIR DE UN ÚNICO NEGATIVO. 
PARA LAS FOTOGRAFÍAS OPTENSES TIENE SELLO PROPIO QUE IMPRONTA EN EL REVERSO DE LAS MISMAS. ES PROBABLE 

QUE TAMBIÉN SEA EL AUTOR DE UNA IMAGEN DE JESÚS NAZARENO DEL MISMO ESTILO REALIZADA EN ESOS AÑOS. 
SERÁ A PARTIR DE FINALES DE LOS AÑOS OCHENTA DEL XIX  CUANDO APARECEN DE UNA FORMA CONTINUADA LAS 

FOTOGRAFÍAS DE HUETE, TANTO LAS REALIZADAS POR FOTÓGRAFOS PROFESIONALES, BIEN A TRAVÉS DE 

AMBULANCIAS O CON “ INCIPIENTE ESTUDIO”  PROPIO EN LA CIUDAD, Y POR FOTÓGRAFOS AFICIONADOS QUE 

EMPEZARON A PROLIFERAR POR ESPAÑA A PARTIR DE LA POPULARIZACIÓN DE LAS CÁMARAS KODAK DE CAJÓN. 
EN EL GRUPO DE PIONEROS PROFESIONALES TENEMOS A MANUEL FRANCÉS AEL, JULIÁN RODRÍGUEZ Y DONATO 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, AUNQUE OTROS MUCHOS PASARON POR NUESTRA CIUDAD A TRAVÉS DE SUS AMBULANCIAS EN 

FERIAS Y DÍAS FESTIVOS. EL FOTÓGRAFO PROFESIONAL DE FINALES DEL XIX  Y PRINCIPIOS DEL XX  REALIZABA UNA 

FOTOGRAFÍA POPULAR CENTRADA EN EL RETRATO DE GENTES ENDOMINGADAS QUE POSABAN ANTE LA ETERNA 

MIRADA DE LA CÁMARA . LÓGICAMENTE, COMO EL CLIENTE QUERÍA TENER UN RECUERDO PROPIO DE SÍ MISMO O DE 

                                                           
4 “Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario” (Huete, 1871), Archivo Parroquial de Huete. Esta cofradía da 
orden de pagar a Quintín Toledo por la realización de dicha foto. 
5 CASTELO RUANO, 2007-2008: 209-245.  
6 CRUZ YÁBAR, 2013. 
7 FONTANELLA, 1981 
8 CALZADA DEL AMO, 2011: 447 
9 (6 de febrero de 1866) anuncio, La Soberanía Nacional, número 365, en que este fotógrafo posee estudio en la 
calle Sevilla. 
10 CALZADA DEL AMO, 2011: 447 



SUS ALLEGADOS, LOS PROFESIONALES SE ESPECIALIZARON EN ESTE ASPECTO DE LA FOTOGRAFÍA, DANDO UNOS 

RESULTADOS VARIABLES EN CUANTO A SU EJECUCIÓN ARTÍSTICA, AUNQUE, A DECIR VERDAD, DE TANTO RETRATAR AL 

FINAL NOS HAN LLEGADO HASTA NOSOTROS MUY BUENOS RETRATOS Y ESCENAS FAMILIARES. LO QUE BUSCABAN ERA 

“RECOMPONER LA GEOGRAFÍA AFECTIVA DE SU ENTORNO FAMILIAR , DIARIAMENTE DEVASTADO POR ENFERMEDADES, 
OLVIDOS, MUERTES Y SEPARACIONES”11. 
EL PRIMERO DE ELLOS ES DONATO SÁNCHEZ SÁNCHEZ  QUE, PARECE SER, TIENE SU ORIGEN EN LA PROVINCIA DE 

CIUDAD REAL. AL IGUAL QUE JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, PEDRO ROMÁN O RUIZ DE LUNA –ENTRE MUCHOS OTROS- 
CAMBIÓ LOS PINCELES POR LA CÁMARA

12. FUE UN EXCELENTE RETRATISTA QUE NO DESCUIDÓ LA FOTOGRAFÍA DE 

ACONTECIMIENTOS COMO QUEDA PATENTE EN LA MAGNÍFICA INSTANTÁNEA DE LA PROCESIÓN DE SAN JUAN AL 

DISCURRIR POR LA ACTUAL CALLE DE JUAN CARLOS I, FOTOGRAFÍA TOMADA EN 1897 O POCO DESPUÉS, PUES EN ESE 

AÑO APARECE ESTABLECIDO YA EN CUENCA JUNTO A JOSÉ SÁNCHEZ PONS. PREVIAMENTE DESARROLLÓ SU TRABAJO 

EN SU GABINETE TOLEDANO, QUE ALTERNABA CON AMBULANCIAS POR LOS PUEBLOS MANCHEGOS COMO TOMELLOSO, 
EN DONDE TRABAJÓ ASIDUAMENTE. ESTAS AMBULANCIAS LAS SIGUIÓ REALIZANDO CUANDO SE ESTABLECIÓ EN 

CUENCA, COMO QUEDA DEMOSTRADO EN LA FOTOGRAFÍA CITADA.  COMBINÓ LAS AMBULANCIAS CON LOS TRABAJOS 

DE CABALLETE, EJEMPLO DE ELLO ES EL RETRATO AL ÓLEO DEL OBISPO JOSÉ RAMÓN QUESADA Y GASCÓN, QUE 

REALIZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO EN 190413 
COMO DECIMOS, DEBIÓ ACUDIR HACIA 1897 O POCO DESPUÉS A LAS FIESTAS DE BARRIO DE ATIENZA EN HUETE, 
BUSCANDO CLIENTES PARA SER RETRATADOS Y QUEDÓ MARAVILLADO DE LA RIQUEZA DE LA PROCESIÓN MISMA, LO 

QUE LLEVÓ A PLASMAR EN EL NEGATIVO ESE INSTANTE IRREPETIBLE. SE PUEDE OBSERVAR A UNA GRAN MULTITUD 

POSANDO PARA LA FOTO. ES CURIOSO QUE DESDE EL PRIMER NIÑO QUE APARECE EN PLANO HASTA LAS ÚLTIMAS 

PERSONAS QUE SE VEN AL FONDO, TODAS ESTÁN POSANDO Y MIRANDO A LA CÁMARA, TANTO LOS QUE ESTÁN EN LA 

CALLE COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS BALCONES, ASÍ COMO LOS DANZANTES Y EL CLERO QUE PRESIDE LA 

PROCESIÓN. CURIOSA TAMBIÉN ES LA PRESENCIA DE TRES CRUCES PARROQUIALES, QUE SIMBOLIZAN LA EXISTENCIA 

HASTA 189814
 DE CUATRO PARROQUIAS EN HUETE (SOLAMENTE PARTICIPAN TRES PORQUE LA CUARTA REPRESENTABA A 

LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE CASTEJÓN EN EL BARRIO DE SAN GIL).    
 

FOTO 4 
 

ESTA INSTANTÁNEA SUPONE UN TRABAJO PREVIO DE SÁNCHEZ DE COMPOSICIÓN Y COLABORACIÓN DE TODO UN 

BARRIO PARA QUEDAR RETRATADOS, LO QUE HACE QUE NO SEA UNA FOTO ESPONTÁNEA Y SÍ UN GRAN POSADO CASI DE 

ESTUDIO EN PLENA CALLE, LO QUE DEMUESTRA QUE LA FOTOGRAFÍA EN AQUELLOS AÑOS DEBIÓ DE SER ALGO EXÓTICO 

PARA LA POBLACIÓN ALCARREÑA. POSIBLEMENTE FUERA DE LAS PRIMERAS VECES QUE VIERAN APARECER POR HUETE 

UN FOTÓGRAFO CARGADO CON SUS BÁRTULOS DE HACER MAGIA CON LA LUZ. LA FOTOGRAFÍA ES DE UNA GRAN 

CALIDAD , PUES EN ELLA SE APRECIAN HASTA LOS MÁS MÍNIMOS DETALLES, POR LO QUE TIENE UN GRAN VALOR COMO 

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIO DEL VESTIDO Y LAS TRADICIONES DE LA ÉPOCA. 
OTRA AMBULANCIA FUE LA REALIZADA POR EL FOTÓGRAFO JULIÁN RODRÍGUEZ A FINALES DEL SIGLO XIX.  ESTE 

ARTISTA TENÍA SU ESTUDIO EN LA CALLE FUENCARRAL 12 DE MADRID Y, EN SU VISITA A HUETE, REALIZÓ UNA 

INSTANTÁNEA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA MERCED. SE TRATA DE UNA VIRGEN NEGRA DE ÉPOCA MEDIEVAL, 
POSIBLEMENTE DEL SIGLO XIV.  TRANSFORMADA EN EL SIGLO XVII  PARA USAR PELUCA Y SER VESTIDA, TODAVÍA 

CONSERVA SU SONRISA GÓTICA. EN LA FOTOGRAFÍA LA V IRGEN APARECE VESTIDA CON EL MANTO DE CAUTIVOS, DEL 

SIGLO XVIII,  DE ESTILO FILIPINO, QUE TAMBIÉN SE CONSERVA.  
EL OTRO PROFESIONAL QUE TRABAJÓ EN HUETE, Y EN ESTE CASO CASI DE FORMA EXCLUSIVA, FUE EL ADMINISTRADOR 

DE FINCAS MANUEL FRANCÉS AEL  (1871-1936) QUE COMPATIBILIZÓ SU PROFESIÓN CON LA DE FOTÓGRAFO. DE ESTE 

AUTOR HEMOS CONSERVADO MÚLTIPLES RETRATOS DE GENTES DE HUETE Y DE LA COMARCA, PUES COMO OTROS 

FOTÓGRAFOS, COMPLETABA SUS INGRESOS REALIZANDO AMBULANCIAS POR PUEBLOS. AL SER EL RETRATO SU 

TRABAJO MÁS DEMANDADO, HALLAMOS BELLOS EJEMPLOS DE COMPOSICIONES CUIDADAS Y EJECUTADAS CON 

DELICADEZA, PESE A LA POCA PREOCUPACIÓN ESTÉTICA CON QUE REALIZABAN ALGUNOS TRABAJOS LOS FOTÓGRAFOS 

PROFESIONALES DE AQUELLA ÉPOCA. FRANCÉS TENÍA UNA VENTAJA A LA HORA DE RETRATAR A SUS PAISANOS Y NO ERA 

OTRA QUE LA IDENTIFICACIÓN ENTRE EL FOTÓGRAFO Y EL MODELO QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ERAN 

CONOCIDOS. EJEMPLO DE ELLO ES LA FOTOGRAFÍA DE UNA COMIDA DE LA COMISIÓN DE SAN JUAN EN LA PLAZA DE 

TOROS, FECHADA EN 1920, EN LA QUE TAMBIÉN SALE FOTOGRAFIADO EL AUTOR ENTRE UN NUTRIDO GRUPO DE 

PERSONAJES. 
 

FOTO 5 
 

APARTE DE LOS MÚLTIPLES RETRATOS, CONTAMOS CON VARIAS VISTAS GENERALES DE HUETE QUE SE LE PODRÍAN 

ATRIBUIR, ASÍ COMO LAS TARJETAS POSTALES DE LOS DESAPARECIDOS ALTAR MAYOR Y SILLERÍA DE CORO DE LA 

MERCED EN LAS QUE DEMUESTRA TENER UN BUEN CONOCIMIENTO DE LA TÉCNICA Y DE LOS EFECTOS DE LA LUZ.  
INTERESANTE ES TAMBIÉN SU FOTOGRAFÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA CON SU TEMPLETE, QUE HA SERVIDO PARA LA 

                                                           
11 LÓPEZ MONDÉJAR, 2005: 127 
12 LÓPEZ MONDÉJAR, 2004-2005: 3-5 
13 ASENSIO RUBIO, 2014. 
14  AMOR CALZAS, 1904: 32. 



RECUPERACIÓN DE ESTE ELEMENTO EN LAS FIESTAS DEL SANTO, INTEGRANDO LOS RESTOS SUPERVIVIENTES AL 

CONFLICTO DE 193615. 
FINALMENTE, ENTRE LOS FOTÓGRAFOS PROFESIONALES ES IMPORTANTE RESEÑAR LA VISITA A HUETE DEL FOTÓGRAFO 

OTTO WUNDERLICH  EN LOS AÑOS TREINTA, QUE NOS HA DEJADO INSTANTÁNEAS COMO UNA VISTA GENERAL DE 

HUETE, OTRA DEL PATIO DE LOS JESUITAS, DE LA CALLE DE LA PLAZA Y VARIAS SOBRE TRABAJOS EN EL CAMPO, TODAS 

ELLAS CONSERVADAS EN EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
 
3. LOS FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 

 
EL OTRO GRAN GRUPO DE FOTÓGRAFOS REDESCUBIERTOS EN ESTAS EXPOSICIONES FUE UNA LEGIÓN DE AFICIONADOS A 

LA FOTOGRAFÍA. NOS CENTRAREMOS EN ESTE ESTUDIO EN LOS PIONEROS, EN LOS PRIMEROS QUE RETRATARON A LA 

CIUDAD Y A SUS GENTES A TRAVÉS DE LAS LENTES Y LOS PROCESOS QUÍMICOS Y QUE NO LO HICIERON COMO FORMA DE 

SUSTENTO SINO COMO UNA EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUE PRESERVABA EL MOMENTO CONCRETO EN QUE SE REALIZABA. 
ESTOS FOTÓGRAFOS HAN SIDO LOS QUE MEJOR HAN RETRATADO A LA CIUDAD Y A SU VIDA COTIDIANA .  
NORMALMENTE LA FOTOGRAFÍA AMATEUR SUELE SER DE MÁS CALIDAD Y CUENTA CON MAYORES PRETENSIONES 

ARTÍSTICAS QUE EL TRABAJO PROFESIONAL DEL MOMENTO, PUES SU ELABORACIÓN NO TIENE COMO FIN EL NEGOCIO Y 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, SINO QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES EL RECUERDO DE UN INSTANTE Y POR ELLO SUELEN 

SER COMPOSICIONES MÁS CUIDADAS Y ORIGINALES. EL FOTÓGRAFO AFICIONADO SUELE RETRATAR A SUS FAMILIARES, 
AMIGOS O PAISANOS EN ASPECTOS PUROS DE LA VIDA COTIDIANA , ADEMÁS DE PAISAJES Y VISTAS DE CIUDADES Y 

PUEBLOS. FOTÓGRAFOS QUE HAN HECHO LLEGAR HASTA NUESTROS DÍAS ESE TIPO DE INSTANTÁNEAS DE HUETE SON 

FAUSTINO TORNERO, RAFAEL RIPOLLÉS, JOSÉ SANTUGINI, FRANCISCO LÓPEZ ESCUDERO O EUGENIO ARRIBAS. 
RAFAEL RIPOLLÉS  NACIÓ EN 1874 Y FUE ARQUITECTO MUNICIPAL DE LA V ILLA Y CORTE DE MADRID. DE ÉL EXISTEN 

PUBLICADAS VARIAS FOTOGRAFÍAS, UNA DE ELLAS ES DE LA PLAZA DE LA MERCED, QUE FUE DISEÑADA POR ÉL MISMO 

Y OTRAS DOS DEL INTERIOR DEL TEMPLO MERCEDARIO, DESTACANDO LA ÚNICA QUE SE CONSERVA DEL RETABLO DE LA 

DOLOROSA. LAS TRES SON DOCUMENTOS GRÁFICOS DE ELEMENTOS HOY DESAPARECIDOS, CUYA IMAGEN NO 

CONOCERÍAMOS SI NO FUERA POR ESTE FOTÓGRAFO.   
 

FOTO 6 
 

EUGENIO ARRIBAS GALLEGO  ES OTRO DE LOS FOTÓGRAFOS AFICIONADOS QUE NOS DEJARON TESTIMONIO GRÁFICO 

DE HUETE. NACIDO EN VILLAREJO DE FUENTES, SU RELACIÓN CON HUETE SE DEBE A QUE CONTRAJO MATRIMONIO EN 

1916 CON UNA OPTENSE. OFICINISTA DE PROFESIÓN, PASÓ A SER SECRETARIO PARTICULAR DEL M INISTRO DE FOMENTO 

DON ALFONSO SERNA. ENTRE SUS AFICIONES ADEMÁS DE LOS COCHES ESTÁ SU PASIÓN POR LA FOTOGRAFÍA. SUS 

OBRAS SOBRE HUETE SE EFECTÚAN EN SU MAYORÍA EN LOS AÑOS VEINTE DEL SIGLO PASADO. DE GRAN INTERÉS ES LA 

FOTOGRAFÍA, AUNQUE EN MUY MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, DE LA FERIA DE 1928, EN LA QUE APARECEN LOS 

TOREROS HACIENDO EL PASEÍLLO EN LA PLAZA DE TOROS. TAMBIÉN HAY QUE DESTACAR DOS DE UNA PROCESIÓN DEL 

DÍA DE SAN JUANILLO (7 DE MAYO) DE 1933.  
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SUS COMPOSICIONES MUESTRAN TANTO EL COSTUMBRISMO PROPIO DE SU ÉPOCA COMO LA VIDA COTIDIANA Y LAS 

TAREAS AGRÍCOLAS, ASPECTOS A LOS QUE HAY QUE UNIR LAS FIESTAS COMO TEMÁTICA. 
SI AVANZAMOS EN EL TIEMPO, NOS ENCONTRAMOS CON FRANCISCO LÓPEZ ESCUDERO (1895-1962). ESTE PROFESOR 

CON ESTUDIOS DE SOLFEO Y PIANO TUVO LA FOTOGRAFÍA COMO UN MÉTODO DE OCUPACIÓN DE SU TIEMPO LIBRE A LA 

QUE DEDICÓ HORAS DE REVELADO EN UN PRECARIO, PERO EFICAZ, LABORATORIO. A HUETE LLEGÓ PARA EJERCER LA 

DOCENCIA EN LAS ESCUELAS GRADUADAS DESDE 1926. DE SU ACTIVIDAD FOTOGRÁFICA TENEMOS INNUMERABLES 

INSTANTÁNEAS DE DULCE ELABORACIÓN CENTRADAS EN SU FAMILIA , A LA VEZ QUE BUSCÓ BUENOS ENCUADRES DE 

DIFERENTES RINCONES DE HUETE. A ÉL LE DEBEMOS UNA DE LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS QUE SE EXPUSIERON EN ESOS 

AÑOS, SE TRATA DEL RETABLO MAYOR DE LA MERCED, TOMADA DESDE EL CORO. EN ELLA SURGEN OBLICUAMENTE 

UNOS RAYOS DE SOL QUE ILUMINAN EL AMBIENTE MÍSTICO DEL TEMPLO. ÉSTA ES UNA MUESTRA DE LOS 

CONOCIMIENTOS ARTÍSTICOS QUE POSEÍA EL AUTOR A LOS QUE SE SUMABAN SU PREOCUPACIÓN POR LA ESTÉTICA Y EL 

GUSTO DELICADO EN SUS COMPOSICIONES. 
TAMBIÉN ES INTERESANTE RESEÑAR LA PRESENCIA EN HUETE EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA DE JOSÉ SANTUGINI Y 
PARADA , UNO DE LOS MEJORES GUIONISTAS DEL CINE ESPAÑOL DE ESOS AÑOS.  EN MARZO DE 1929 PUBLICÓ UN 

ARTÍCULO SOBRE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA EN LA REVISTA ESTAMPA, A LA QUE SE AÑADEN 

INTERESANTES FOTOGRAFÍAS SOBRE LAS DANZAS Y LOAS QUE LE PODEMOS ATRIBUIR, AUNQUE NO DEBEMOS 

DESCARTAR QUE FUERAN DE ALGÚN COLABORADOR
16. DESATACAN LAS INSTANTÁNEAS DE EL ÁNGEL DOMINANDO AL 

DIABLO Y LA DE EL DIABLO, SAN JUAN Y EL PATMÍS. 

                                                           
15 La imagen fue tallada en 1792 por Julián de San Martín, académico de mérito y teniente director de la sección de 
escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mutilada en 1936, en el año 2012 se ha 
reconstruido aprovechando el busto y la mano derecha originales. El templete que lo acogía ha sido reconstruido 
también gracias a las fotografías conservadas.  
16 SANTUGINI Y PARADA, 1929: 20-21. 



SANTUGINI NACIÓ EN TOLEDO EN 1903 Y FALLECIÓ EN MADRID EN 195817. LICENCIADO EN DERECHO, FUE 

HUMORISTA Y COLABORADOR DE LA ESFERA, BLANCO Y NEGRO, BUEN HUMOR Y CINEGRAMAS, Y GUIONISTA DE CINE 

CON NUMEROSA PRODUCCIÓN DE ÉXITO: UNA MUJER EN PELIGRO, QUE DIRIGIÓ, (1935-1936); LA SEÑORITA DE 

TRÉVELEZ (1935), EN LA QUE INTERPRETÓ PAPEL; LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS (1944); DOÑA FRANCISQUITA 

(1953), CARNE DE HORCA (1953), TARDE DE TOROS (1956), MI TÍO JACINTO (1956); LA ESTRELLA DEL REY (1957); UN 

ÁNGEL PASÓ POR BROOKLYN (1957); LAS DE CAÍN (1959); SOS, ABUELITA (1559), ETC.  
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INTENCIONADAMENTE DEJAMOS PARA EL FINAL AL FOTÓGRAFO QUE NOS HA HECHO LLEGAR MÁS FOTOGRAFÍAS DE 

HUETE DE FINALES DEL XIX  Y PRINCIPIOS DEL XX.  UN FOTÓGRAFO DE AFICIÓN Y DEVOCIÓN AL QUE DEBEMOS UN 

CONOCIMIENTO MEJOR DE LA IMAGEN DEL PASADO DE HUETE. SE TRATA DE FAUSTINO TORNERO IZQUIERDO  (1862-
1933)18. NACIÓ EN HUETE Y TRAS REALIZAR SUS ESTUDIOS EN SU CIUDAD NATAL Y EN CUENCA MARCHA A TRABAJAR A 

BARCELONA. EN 1892 INGRESA COMO EMPLEADO DEL BANCO DE ESPAÑA, ENTIDAD QUE LO COMISIONA PARA LLEVAR 

CUPONES A PARÍS, LO QUE LE PERMITIRÁ TENER UNA APROXIMACIÓN A LA FOTOGRAFÍA. A LO LARGO DE TODA SU VIDA 

NO OLVIDÓ SUS RAÍCES Y SIEMPRE QUE PODÍA ESCAPABA A LA CIUDAD ALCARREÑA, APROVECHANDO PARA PRACTICAR 

SU AFICIÓN A LA FOTOGRAFÍA, RETRATANDO TODO LO QUE SUPONÍA UN MOMENTO ENTRAÑABLE.  
CUAL TURISTA ACTUAL, FAUSTINO TORNERO AL VIAJAR, LO HACÍA ACOMPAÑADO DE SU CÁMARA DE CAJÓN DE PLACAS 

DE VIDRIO DE 120 X 90 MM. ERA UN GRAN ENAMORADO DE SU PUEBLO Y CADA VEZ QUE A ÉL ACUDÍA, SALÍA AL CAMPO 

A VER EL TRABAJO EN EL MISMO O A PARTICIPAR EN UN DÍA DE ASUETO, ACTIVIDADES AMBAS QUE QUEDAN CAPTADAS 

POR SU CÁMARA. LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE OPTENSE LAS PODEMOS DIVIDIR EN TRES GRUPOS: ESCENAS FAMILIARES, 
MONUMENTOS Y PAISAJES, Y ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA Y COMPOSICIONES CURIOSAS.  
EN LAS ESCENAS FAMILIARES DESTACAMOS SU AUTORRETRATO EN MECEDORA LEYENDO EL IMPARCIAL, LA 

COMPOSICIÓN DE LOS NIÑOS CON UVAS EN UNA VIÑA Y EL HIJO MONTANDO EN TRICICLO, FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE 

PUEDE APRECIAR UN PERFECTO ENCUADRE Y UNA LUZ MUY APROPIADA.  
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DE LA TEMÁTICA DE MONUMENTOS Y PAISAJES TENEMOS INTERESANTÍSIMAS PLACAS. AUNQUE ESTAS COMPOSICIONES 

SON MUY SIMPLES POSEEN UN GRAN VALOR TANTO HISTÓRICO COMO ARTÍSTICO. GRACIAS A ELLAS TENEMOS 

DOCUMENTO GRÁFICO DE EDIFICIOS DESAPARECIDOS O MUY DETERIORADOS HOY EN DÍA. EN ESTE APARTADO 

DEBEMOS INCLUIR TAMBIÉN AQUELLOS ACTOS RELIGIOSOS Y POPULARES COMO FERIAS, MERCADOS Y PROCESIONES, 
LAS CUALES POSEEN GRAN VALOR ETNOLÓGICO Y ARTÍSTICO, YA QUE REFLEJARÁN ACTIVIDADES O HECHOS DE LOS QUE 

NO TENEMOS OTRO TESTIMONIO. DE DESTACAR SON TAMBIÉN VARIAS VISTAS DE LA CIUDAD DE FINALES DEL SIGLO 

XIX,  LAS PUERTAS DE LA MURALLA, LOS RETABLOS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA Y LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL.  
 

FOTO 10 
 
DEL TERCER GRUPO, VIDA COTIDIANA Y COMPOSICIONES CURIOSAS, TENEMOS VARIAS ESCENAS DE CAMPO ENTRE LA 

QUE DESTACAMOS LA DEL TRILLO EN LA QUE SE APRECIA UNA COMPOSICIÓN DE LA ESCENA MUY CUIDADA TANTO EN LA 

PERSPECTIVA COMO EN LA DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS PERSONAJES. EN ESTE TIPO DE INSTANTÁNEAS SIEMPRE 

RECURRÍA AL INGENIO O AL HUMOR COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS NIÑOS EN LAS ALFORJAS O LAS 

COMPOSICIONES DE AMIGOS HECHOS Y DERECHOS SUBIDOS A UN ÁRBOL O APRENDIENDO A MONTAR EN BICICLETA. 
 

FOTO 11 
 

ESTAS ESCENAS SON SIEMPRE PRECONCEBIDAS POR EL FOTÓGRAFO, COMPOSICIONES DE LAS QUE HACE PARTÍCIPES A 

LAS PERSONAS QUE APARECEN, LAS CUALES SE INTEGRAN COMO SI DE UN JUEGO SE TRATASE. EL RESULTADO NO PODÍA 

SER MEJOR, AUTÉNTICAS FOTOGRAFÍAS CERCANAS AL ESPECTADOR QUE, PESE A SU PREPARACIÓN, RESULTAN DE UNA 

ESPONTANEIDAD INDISCUTIBLE, CON UNA CUIDADA EJECUCIÓN Y UNA ESTÉTICA DIGNA DE UN GRAN FOTÓGRAFO. 
CONCLUYENDO, LAS FOTOGRAFÍAS DE FAUSTINO TORNERO SON DE UN INDUDABLE INTERÉS, PUES RETRATAN A TIPOS 

DE UNA DETERMINADA COMARCA CASTELLANO-MANCHEGA QUE, HASTA AHORA, ESTABA UN TANTO OLVIDADA EN LA 

FOTOHISTORIA: LA ALCARRIA CONQUENSE. ESTE AFICIONADO POSEE EL VALOR AÑADIDO DE HABER SIDO CAPAZ DE 

CAPTAR CON SU CÁMARA MONUMENTOS, ESCULTURAS O ACTIVIDADES SOCIALES QUE HOY YA HAN DESAPARECIDO O 

QUE HAN CAMBIADO. CON SUS FOTOGRAFÍAS HA SIDO UN TESTIGO MUDO DE LA MEMORIA DE UN PUEBLO COMO 

HUETE, CARGADO CON UN INTERESANTE Y RICO PASADO.  
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INCENDIO  
 
* LA DINASTÍA.  Barcelona. 
 
+ Miércoles, 5 de noviembre de 1884. 
 
Nota. Recoge el incendio que se produjo el jueves veintinueve de octubre ¿noche del día treinta?, en una 
casa del barrio de San Gil, durante una boda. Con treinta y cuatro muertos, entre ellos la novia. Quedaron 
detenidas siete personas sospechosas de haber causado el siniestro, en otras fuentes casual, que parece 
comenzó en la planta baja donde se almacenaba cáñamo. En La Época del dos de noviembre figuran los 
nombres de los fallecidos, comenzando por la novia, Jerónima López. En La Correspondencia de España, 
del domingo dieciséis, y en El siglo futuro, lunes tres, el nombre del novio, José Olivares, y de los 
muertos. La novia, de veinte años e hija del capataz de peones camineros Leandro López, de 53; Bernarda 
Olivares, hermana del novio, de 21; Ezequiel Millán, peón caminero y dueño de la casa, de 42, su mujer 
Cayetana Olmo, de 40, y sus hijas Gabina, de 14, y María Regenia, de 4; Adoración Canillo, hija de un 
comandante, de 18, y su novio Pedro Corpa, de 20, abrasado junto a ella cuando se disponía a socorrerla; 
Antonia Roda, de 26; María Rubio, de 17; María Olivares, de 22;  Francisca Calle, de 16; Marcelina 
Montes, de 56; Felipe Campos, de 20;  María Caisoi, de 21; Dorotea Redondo, de 21; Victoriana Delgado, 
de 20; Dorotea Serrano, de 21; Máxima Almonacid, de 15; Antonia Herraez, de 26; Casiana Rivira, de 6;  
María Bermejo, de 19; Rafaela Caamaño, de 10, y su hermana Antonia, de 5, hijas del ayudante de 
ingenieros; Pilar de Torres, de 14, hija del administrador de Estancadas. En La Correspondencia de 



España del 20 de diciembre de 1884, se anuncia que la función de TORETES a beneficio de las víctimas 
tendrá lugar mañana a las dos en la plaza del Puente de Vallecas, que promete estar BRILLANTÍSIMA  por 
las acciones adquiridas. Sobre el tema, conferencia en el salón de Plenos del Ayuntamiento del concejal 
de Cultura de don MANUEL OLARTE Y MADERO, con entrada en este apartado,  el siete de febrero de 
2014. Con fotografías y documentos en edición para página web. Sugirió abrir suscripción popular para 
adecentar la Cruz de los Mozos, levantada en memoria de las veintiocho (sic) víctimas.     
 

INQUISICIÓN  
 
Nota: Véase también entradad Sebastián CIRAC ESTOPAÑÁN en REGISTROS DE…, Adelina 
SARRIÓN MORA y Mª Carmen ARIAS PARDO. 
 
* RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE RESULTARON EM LA VISITA QUE HIZO EL SEÑOR 
INQUISIDOR DOCTOR DON JUAN DE LA TORRE EM LA CIUDAD DE HUETE, Y VILLA DE 
TARANCÓN, LA PARRILLA… . Año 1614. Archivo diocesano de Cuenca.  
 
* RELACIÓN DE LOS AUTOS PARTICULARES DE FE, QUE SE HAN CELEBRADO EN LAS 
INQUISICIONES DE CUENCA… 29 DE JUNIO DE 1722…. ¿Madrid?  
Nota: Número 4. Pedro Antonio de Bargas Machuca. Natural de Cádiz y estanquero del tabaco de Huete. 
31 años. Judaizante. Abjuró formalmente de sus errores. Reconciliado. Salió con sambenito de dos aspas. 
Confiscación de bienes. Hábito y cárcel perpetua irremisible. Los cinco primeros años en galeras, a remo 
y sin sueldo. Nº 12. Francisco de Bargas Machuca. Natural del Puerto de Santa María, residente en Huete. 
26 años, judaizante. Abjuró. Reconciliado. Sambenito de dos aspas. Confiscación de bienes. Hábito. Seis 
meses de cárcel. Desterrado por dos años de Cuenca, Huete, Urique, ¿Ubrique?, Monda y Madrid, y seis 
leguas en contorno.   
 
* LORENZA ORTEGA GÓMEZ  
 
+ Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo real de Castilla la Nueva (siglos XVI -
XVIII). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha. 2013 
 
Nota: Sin nombrarlos, recoge en Huete cinco en 1560 y cuatro en 1641. 
 

Paulino IRADIEL MURUGARREN  
 
* EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL CASTELLANA EN LOS SIGLOS XIII-XVI. Salamanca, 
1974.  
 
Nota. Con noticias sobre las tenerías y manufacturas de lanas que hubo en Huete, muy apreciadas en esos 
tiempos, citando documentación del siglo XV conservada en el Archivo Municipal. Es de advertir que al 
tratar de las disposiciones que sobre  el asunto y tocantes a la Ciudad dio el infante don Enrique de 
Aragón, maestre de la orden de Santiago, duque de Villena, señor de Huete y Gandía,…, lo hizo por lo 
que respecta a Huete como dueño de la jurisdicción por él, por Real Merced. Sin que deba entenderse, 
como se desprende de la lectura de varios párrafos del texto, también en otros autores, fuera como maestre 
de esa Orden, pues nunca Huete perteneció a ella. Respecto de esa posesión véase Crónica de don Álvaro 
de Luna, edición de Carriazo, y Fortuna literaria del infante d. Enrique de Aragón, por Eloy Benito 
Ruano. Recoge actas de sesiones y nombres de pelaires, tundidores y tejedores: Alonso de Palençuela y 
Benito de Medina, extranjeros, y Juan Pérez, vizcaíno, y un moro suyo, todos con licencia del año 1488. 
Diego de Cañaveras, tundidor, en el siguiente, y los hermanos Alonso y Antonio de Marco Sánchez, a 
quienes también entonces se autoriza para construir TIRADOR en solar de las afueras de la Ciudad que 
solicitan graciosamente A finales de siglo se conoce actividad del mercader lombardo asentado en Huete 
Francisco de Prato, que en 1495 informa al Consejo Real sobre factura de  paños y ordenanzas en otros 
países. También anteriores, incluidos en el servicio de ballesteros que se formó en 1430 para la guerra de 
Granada: Gil Sánchez y Pedro González, tejedores de la aldea de Torrejoncillo; Pedro Sánchez, peinador 
de la de Canalejas; y Nicolás Sánchez y Miguel Sánchez, tejedores de las de Castejón y Vellisca. En la del 
25 de marzo de 1430, se manda a los pelaires y arrendadores de la tasa por el control y sello de los paños 
fabricados allí, BULLA E SERA, entreguen al bachiller Alonso Ferrandes de Huete, (Fernández de Huete en 
otros documentos, ascendiente por varonía de la familia Parada, de Huete), la renta anual que corresponde 
al Concejo: 630 maravedíes por penas, multas, de los primeros, y cuatro toros de los que corresponde 
pagar a los segundos. Y en las de 11 y 14 de octubre de 1440 remata el regidor Juan Sanches de Santa 
Cruz  en Alvaro de Cañizares la almoneda de ese año, que comenzó el día de San Juan pasado, por un 



novillo, un cahiz de trigo, 50 maravedíes para la caridad de San Agustín, y otros 450. Es de interés el acta 
municipal del uno de marzo de 1443, por recoger carta de don Enrique al Concejo ordenando que nadie 
venda lana a los mercaderes, debiéndolo hacer forzosamente a NUESTROS recaudadores al precio que estos 
marquen.  En ese año el Infante modificó la planta municipal, véase el acta capitular del 20 de febrero, de 
veinte VEINTES y nueve regidores, a doce regidores, elegidos anualmente. Seis por el estado de caballeros 
y escuderos y seis por el del general de hombres buenos, prohibiendo pudieran ser oficiales del 
ayuntamiento quienes tuvieran oficio de carnicero, panadero, carpintero, pescador, etc., pero no de 
especiero, trapero, boticario y mercaderes en grueso, POR QUANTO SON OFICIOS CONTINUOS. Recoge aviso del 
Concejo en el mismo a varias ciudades sobre su feria franca de portazgo y otros impuestos, que se celebra 
durante el mes de septiembre por merced de la Reina, confirmada por el Rey y por el Infante. Regina Polo 
Martín afirma en El régimen municipal en la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes 
Católicos, 1999, que los oficios se elegían el día de San Martín de cada año.    
 

María del Carmen IRLES VICENTE  
 
* ALBACETE EN EL SIGLO XVIII: LA INSTITUCION CORREGIMENTAL Y SU COMPONENTE 
HUMANO. 
 
AL-BASIT. REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES. Año 1997. Volumen 41. 
Nota. Recoge servicios del abogado de los Reales Consejos don Domingo Antonio Aldana Malpica, 
alcalde mayor de Lora, Cuenca y Albacete. Corregidor que fue de Huete desde 1747 a 1751, y luego del 
Puerto de Santa María. Caballero de la orden de San Juan de Jerusalén y su bailío en Lora. 
 

Pedro IZQUIERDO GISMERO  
 
* NOTICIAS DE LOS PASAJEROS CONQUENSES A INDIAS. S. XVI, 1492-1599. Cuenca, 1988. 
 
Nota. Copia sin más noticia los nombres, fechas y destino de los optenses que figuran en CATÁLOGO DE 
PASAJEROS…, recogido en este apartado.  
 
* FUERO DE HUETE.  
 
 + EL DÍA DE CUENCA. 25 de agosto de 2002. 
 
Nota: Ambos sin ningún interés 
 

Pablo JAURALDE POU  
 
* FRANCISCO DE QUEVEDO (1580 -1645). Madrid, 1999.  
 
Nota. Recoge poder para que en su nombre se tome posesión de los beneficios eclesiásticos que posee. 
Fechado en Madrid el 27 de marzo de 1618. A la letra: DON FRANCISCO DE QUEVEDO V ILLEGAS, CLÉRIGO, 
CABALLERO DEL HÁBITO DE SANTIAGO, CAPELLÁN DE LAS CAPELLANÍA SITA EN LA PARROCHIAL IGLESIA DE LA VILLA 

DE TARANCÓN, Y BENEFICIADO DE LOS BENEFICIOS SITOS EN LAS PARROCHIALES DE ONTIVEROS, DE CANTINEROS Y 

DE LA VILLA DE PAREJA Y DE BONILLA DE HUETE, Y DE LA PARROCHIAL DE SANTA MARÍA Y SANTIAGO DE HUETE DE 

LAS DIÓCESIS DE ÁVILA Y CUENCA. Sobre el tema, Florencio Marcos en Un archivo de Quevedo en 
Salamanca. Academia literaria renacentista, II, Universidad de Salamanca, 1982 y 1996. Víctor García de 
la Concha en Homenaje a Quevedo, Actas de la II Academia Literaria Renacentista, Salamanca, 1982, y 
Blanca Berasategui en El Mundo. El Cultural. Semana del 3 al 10 de enero de 2008 bajo título El último 
viaje del legado familiar de Quevedo. Comprado a particular por Trébol Gestión para depositarlo en 
Fundación Quevedo, Torre de Juan Abad.  
 

JESUITAS 
 
+ Véase entrada COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 
 

Fray Alonso de JESÚS MARÍA COELLO DE RIVERA   
 
Nota. Carmelita descalzo que alcanzó el generalato de la Orden, fundador en el desierto de Bolarque, 
cerca de Huete. Hermano de Isabel de SAN JOSÉ, fundadora en Huete de un convento del Carmelo, 
recogida en este apartado. Nació en el año ¿1572 en Villarejo de la Peñuela?, Huete, hijo de don Alonso 
Coello, optense, hijo de los señores de Villarejo de La Peñuela y Cabrejas, y de doña Juana de Guzmán 
Hienestrosa, fundadora del convento carmelita de Huete con su hija doña Isabel, citada en VIDA DE LA 
VENERABLE MADRE ISABEL DE SAN JOSÉ…, con entrada en este apartado. Para su biografía véase: 



Padre Fray Francisco de SANTA MARIA en REFORMA DE LOS DESCALZOS…, en el mismo.  Actas 
de los capítulos provinciales O.C.D. de la provincia de San Elías de Castilla la Vieja (1589-1832). Roma 
2002; G. Beltrán i Larroya, Catálogo de los superiores generales del Carmen Descalzo (1581-1597) y de 
la congregación española. Teresianum, Roma 1995. Fray Diego de Jesús María, Desierto de Bolarque 
yermo de carmelitas descalzos y descripción de los demás desiertos de la reforma. Madrid 1651. Antonio 
Herrera Casado, El desierto de Bolarque, Guadalajara, 1982. Con numerosas citas a la letra y bibliografía. 
Sobre su familia y parentela, véase entrada MEMORIAL GENEALOGICO ANTIGUEDAD ORIGEN, Y 
SERVICIOS DE LOS CUATRO ABUELOS DE DON JOSEPH HENRIQUEZ … , en este apartado. 
León Carbonero y Sol en Homenaje a Santa Teresa de Jesús gloria del Carmelo, 1882, afirma nació en 
Villarejo de la Peñuela el 14 de julio de 1565, CON DIENTES, y Dimas Pérez Ramírez en CUENCA, revista 
de la Diputación, Cuenca, 1978. Los señores de Villarejo de la Peñuela y su palacio renacentista. 
 
* CEREMONIAL SOBRE EL ALTAR Y CORO. 1608. 
 
* DOCTRINA DE RELIGIOSOS. Madrid 1613. 
 
* APUNTAMIENTOS ACERCA DE ALGUNAS MATERIAS PRUDENCIALES DE GOBIERNO EN 
ORDEN A LA RELIGIÓN DE LOS RELIGIOSOS DESCALZOS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
Madrid 1613.  
 
* SERMONES PREDICADOS EN LA BEATIFICACIÓN DE LA B.M. TERESA DE JESÚS VIRGEN 
FUNDADORA DE LA REFORMA DE LOS DESCALZOS DE N. SEÑORA DEL CARMEN. Madrid 1615.  
 
* MANUAL DE PRELADOS. 1621. 
 
* PELIGROS Y REPAROS DE LA PERFECCIÓN Y PAZ RELIGIOSA. Dos volúmenes. Alcalá de Henares 
1625. Edición en Barcelona, 1636 y1638.   
 
* CARTAS A LOS PADRES PROVINCIALES, DEFINIDORES Y PRIORES DE LA PROVINCIA DE 
RELIGIOSOS DESCALZOS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 1621. 
 
* BULAS Y PRIVILEGIOS DE LA ORDEN.  
 

JUDÍOS, CONVERSOS Y JUDAIZANTES 
 
Nota: Protegidos por la Corona, sin perjuicio de que estuvieran sujetos a las leyes generales y a las que 
para ellos se promulgaron. Gonzalo Fernández de Oviedo en Batallas y Quincuagenas, 1555, Tomo I, página 8, 
recoge fue Alfonso VIII de Castilla quien permitió en 1183 avecindarse en la alcazaba de Huete a judíos expulsados 
de Francia por Felipe II. 
 
*HYFUDA 
 
Nota: Judío de Huete, hijo de rabí Abraham de Cuenca, wue vende a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, 
de un haza en Villalba del Campo, en la Vega Seca, por 70 maravedís alfonsíes. Archivo de la catedral de 
Cuenca, I, caja 7, nº 5. Huete, 1265-01-23. 
 
*REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
 
Boletín. Tomo XV, cuadernos I-III. Julio-septiembre, 1889.  
 
Nota. A la letra: COMO PUNTO PREFERENTE, POR SER DE ACTUALIDAD Y POR TENER EL PADRE FITA ESPECIAL 

INTERÉS PARA ILUSTRAR LAS REVISTAS SOBRE JUDÍOS, QUE  HOY SE PUBLICAN EN LA EUROPA CULTA, NOS DIRIGIMOS 

ADONDE LA TRADICIÓN PONE EL SITIO DE LA SINAGOGA Y EL CEMENTERIO HEBREO; EN AMBOS PUNTOS TUVIMOS UN 

DESENCANTO; LO QUE LLAMAN SINAGOGA NO ES HOY OTRA COSA QUE UNA CASA COMO LAS DEMÁS SIN SEÑAL 

ALGUNA DE SU ANTIGUO DESTINO; Y RESPECTO AL CEMENTERIO, CUANTAS EXCAVACIONES SE HICIERON EN EL PUNTO 

DESIGNADO NO DIERON RESULTADO; CREEMOS CON FUNDAMENTO QUE SI DE LA PRIMERA NO QUEDAN RESTOS, LO QUE 

ES EL SEGUNDO NO DEBE ESTAR LEJOS DE DONDE SE HICIERON LAS PRUEBAS, Y QUE EN OTRA OCASIÓN Y DISPONIENDO 

DE MÁS TIEMPO DARÁ LA EXPLORACIÓN RESULTADOS EFECTIVOS. PASAMOS LUEGO Á EXPLORAR EL HUETE ÁRABE, 
SOBRE EL CUAL, LO QUE LLAMAN MEZQUITA NO PRESENTA HOY AL EXTERIOR MÁS QUE RESTOS DE UN TEMPLO DE 

PURO ESTILO GÓTICO Ú OJIVAL, SIN PODERSE ASEGURAR NADA DE LO QUE PUEDA CONTENER EN SUS CIMIENTOS Y 

ESPESOR DE LOS MUROS; Y EN CUANTO AL CEMENTERIO LO PONEN LOS DOCUMENTOS EN UNA HUERTA, JUNTO AL 

CONVENTO DE LA MERCED; DONDE AÚN NO SE HAN PRACTICADO EXCAVACIONES DE INTERÉS HISTÓRICO. Sobre el 
tema, algún autor cita el libro de actas de 1467 a 1470 como base para afirmar que esta comunidad se 
afincó en el barrio de Atienza, al pie del castillo. Por otras, os derechos de la Corona en Huete para el año 
1430 suman para elencabezamiento del pecho de judíos 8.320 en MONEDA VIEJA, seiscientos de moros, 
novecientos setenta por la martiniega y cuatro mil por escribanía.  
 



* Véanse también entradas: José Antonio ALMONACID. ADMINISTRACIÓN MUNICUPAL, párrafo 
POBLACIÓN en DE LAS PROVINCIAS… . Carlos CARRETE PARRONDO. Carlos CARRETE 
PARRONDO, Yolanda MORENO KOCH. Don Gonzalo CARRILLO DE TOLEDO. Antonio de 
CETINA. Yosef ben Josua ben Mayrha COHÉN. Puerta de DAROCA. Alonso DÍAZ DE MONTALVO. 
EL AVERIGUADOR. Andres FERRER DE VALDECEBRO. Diego GÓMEZ SÁNCHEZ. Antonio 
HERRERA CASADO. HYFUDA. Miguel Ángel LANDERO QUESADA. A. MANTILLA TASCON. 
Juan Manuel MILLÁN MARTÍNEZ. MOROS, pragmática de la reina Catalina. José Ignacio ORTEGA 
CERVIGÓN. Pedro PATIÑO. Ramón PÉREZ TORNERO. RADIO SEFARAD.COM. Fray Juan 
RAMÍREZ DE OROZCO. Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA. Miguel ROMERO SAIZ. José 
María SÁNCHEZ BENITO. Juan de SANDOVAL. Padre fray Francisco de SANTA MARÍA. Hernando 
de SANTARÉN. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Blas VALERO Y CASTELL. Gabriel María VERGARA 
MARTÍN. Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ. Todas en este apartado, y Real Cédula de 1477 en el 4º.  Son 
de interés las numerosas disposiciones del Fuero de Huete, la de las Cortes de Valladolid en 1405, MANDO 

QUE TODOS LOS JUDIOS E JUDIAS DELOS MIS RREGNOS E SENNORIOS TRAYAN DE AQUI EN ADELANTE VNA SENNAL DE 

PANNO VERMEJO TODA LLENA, TAMANNA COMO ESTA ES, EN LAS RROPAS QUE TROXIERN DE SUSO, E QUELA TRAYAN 

ENEL ONBRO DERECHO, DE PARTE DELANTE, EN MANERA QUE PAREZCA MANIFIESTA MENTE E NON ESCONDIDA…, la 
ordenanza del Concejo sobre como debería recibir la villa, sus habitantes, los gremios, judíos y moros al 
señor de Huete infante don Enrique en septiembre de 1440, … E QUE EN POS DE AQUESTOS ARES QUE VAYA EL 

PENDÓN DEL OFICIO DE LA LANA… E CARPENTEROS E… . E EN POS DE AQUESTOS VAYA EL PENDÓN DE LA CIBDAD EL 

CUAL LLEVE EL ALGUACIL  EN SOMO (por lomo?) DE SO CABALLLO… OTROSÍ QUE LOS MOROS SEAN PREVENIDOS DE 

SALIR E IR DELANT EL PENDÓN DE LOS DICHOS CARPENTEROS  DANZANDO. OTRO SÍ QUE LOS JUDÍOS VAYAN CON SUS 

ATORAS, RASGADAS SUS ALEGRÍAS DETRÁS DEL PENDÓN DE LA CIBDAD…, que recoge con más extensión AMOR 
CALZAS en APÉNDICE, con entrada en este apartado, y la Cédula del 14 de marzo de 1483 conservada 
en el archivo Municipal de Cuenca, encargando a García de la Cueva haga cumplir en Cuenca y Huete la 
ley de Toledo, sobre construcción de casas y apartamientos de moros y judíos. .Deben consultarse las 
actas municipales de 1467 a 1470. Como ejemplo de los apellidos que solían adoptar después de la 
conversión, puede ser ejemplo la reclamación que el bachiller Pedro de León, conocido converso por otras 
fuentes, hizo en 1495 de los bienes de su mujer Juana de Quiros, hija de don Seyas, todos optenses. 
Archivo General de Simancas, Registro del Sello. También Vicent Parelló en Los Castillos ante el 
tribunal de la Inquisición de Cuenca (siglos XV-XVI): Blanca Fernandez, viuda del tintorero Gonzalo 
Fernandez,  fue acusada en 1490 por el rabí Yuda de la Moneda, vecino del castillo de Huete y vecino de 
doña Camila, y su hijo Yuça, cirujano, de haber ordenado entregar en 1475 dos fanegas de trigo al rabino 
Ça, cofer, para que rezase por su alma. Por distintas fuentes se conoce que como el resto de los vecinos 
con renta superior a 30.000 maravedís, tenían obligación de mantener caballo y armas. No quedaron 
incluidos en la milicia urbana, pero si con obligación de hacer servicio de guarnición en el castillo. 
También que estaban excluidos de la orden general de no permanecer en la judería de Cuenca por más de 
tres días. El 26 de noviembre de 2017, visitó el simposio internacional Sefarad, un camino de ida y vuelta. 
La Cuenca judía como pasado, celebrado en Cuenca, los barrios de Santa María de Atienza y Arco de 
Medina, donde según la tradición se ubicó el barrio judío. Guiado por don Juan Antonio Almonacid. 
Publicado en El Liberal de Castilla, Diario digital. Cuenca, con fotografía de la escalera principal del 
edificio de La Merced. El 26 de noviembre de 2019 pronunció conferencia en el salón de plenos del 
Ayuntamiento el doctor Abraham Haim, presidente saliente del Consejo de la Comunidad Sefardí de 
Jerusalén, sobre Las cuatro sinagogas sefarditas centrales en el Barrio Judío Antiguo de Jerusalén. Al 
final del acto se entregará la Medalla conmemorativa de la comunidad sefarí al arquitecto don José 
Antonio Almonacid y a la concejala de cultura de Uclés doña Ana María Gálvez.  
 

Santas JUSTA Y RUFINA 
 
Nota: Vírgenes sevillanas martirizadas en el año 287, cuya festividad se celebra el 17 o 19 de julio según 
localidad. Patronas de Huete en recuerdo del día en que Alfonso VIII  alzó el sitio almohade de 1172. Se 
celebran fiestas a medidos de ese mes, con recibimiento por el Ayuntamiento de los apellidados Huete, 
conciertos, concursos culinarios y recreaciones históricas con trajes de época, Sobre el tema, véanse entre 
otras entradas las de José Antonio ALMONACID CLAVERÍA. CLERO SECULAR en párrafo 
PARROQUIAS, Santa María de Atienza para su representación en cruz procesional.  Fernando León 
CORDENTE MARTÍNEZ. Enrique FLOREZ. Thomás Mauricio LOPEZ. MUSEO DE ARTE SACRO 
en tabla al óleo, PASEO POR EL ARTE CONQUENSE y SOCIEDAD DE LITERATOS.  
 



LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. Madrid. 
  
+ Domingo 3 de julio de 1864. 
 
Nota. Advertencia al Gobierno sobre la gran alarma PRODUCIDA POR LOS ROBOS DE MUCHAS CABALLERÍAS, QUE 

CON EL MAYOR DESCARO Y EN PLENO DÍA SE EFECTUAN POR UNA PARTIDA DE GITANOS…. Y que se refuerce la 
Guardia Civil para evitar semejantes atentados. Sobre el tema, El Globo, Madrid, 21 septiembre de 1918. 
A la letra: EN HUETE HA SIDO AGREDIDA LA PAREJA DE LA GUARDIA CIVIL POR UNOS GITANOS. ROMPIERON EL FUSIL 

A UN GUARDIA. HAN SIDO DETENIDOS CINCO. Y El Liberal. Cuenca, 28 de septiembre de 1918. Detención por 
la misma en unas chozas cercanas al cerro de Santa Ana de dos gitanos que custodiaban ocho caballerías 
sin las guías correspondientes.   
 
+ Lunes 28 de septiembre de 1874 
 
Nota. Sin que se diga fecha, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA MAÑANA DE AYER, ENTRARON  UNOS VEINTE CARLISTAS 

MONTADOS DE LA FACCIÓN V ILLLAIN , MANDADOS POR EL COMANDANTE DON SEBASTIÁN MOCHALES. SE LLEVARON 

22.290 PESETAS DE LA CONTRIBUCIONES, Y 2.714 DE EFECTOS ESTANCADOS. Sobre el tema en general: Santiago 
LÓPEZ en Los sucesos de Cuenca ocurridos en julio de 1874. Cuenca, 1878. Reedición en 2015 por 
Ediciones de la universidad de Castilla La Mancha. 
 
+ Sábado 19 de septiembre de 1885. 
 
Nota: DOÑA PAULINA ZÚÑIGA DE REDONDO, ESPOSA DEL DIPUTADO POR EL DISTRITO, (don Gumersindo 
Redondo, con entrada en este apartado), HA MANDADO SE DE UN BUEN COCIDO DIARIO DURANTE EL MES DE 

DICIEMBRE A CADA UNA DE LAS CUARENTA FAMILIAS MÁS NECESITADAS DE LA CIUDAD. 
 

+ Jueves 8 de octubre de 1896. 
 
Nota: A la letra, LAS AUTORIDADES LOCALES Y PROVINCIALES DE CUENCA, EL COMERCIO, LA PRENSA Y 

VECINDARIO EN MASA, PROTESTAN ENÉRGICAMENTE DEL TRASLADO ARBITRARIO DE LA AUDIENCIA Á HUETE, 
ALEGANDO EL PRESIDENTE QUE CARECE CUENCA DE LOCALES PARA CELEBRAR JUICIOS POR JURADOS.. Que se 
contradijo poniendo de manifiesto los que existen, SUPERIORES A LOS DE HUETE, solicitando al Gobernador y 
Gobierno suspenda la resolución. 
 

Miguel Ángel LADERO QUESADA 
 
* LAS FERIAS DE CASTILLA. SIGLOS XII-XV.  Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 1994. 
 
Nota: Cita feria franca en la Ciudad establecida en 1443, que otros autores añaden se celebraba en 
septiembre. Para el año, véase en este apartado Paulino IRADIEL MURUGARREN en Evolución de la 
industria….  
 
* DERECHOS DE OFICIALES” Y “DERECHOS CIERTOS” EN LA HACIENDA REAL DE CASTILLA 
(AÑO 1430). Revista Mayurqa, Universidad de las islas Baleares, 2001. 
 
Nota: Respecto del Partido de Huete, en doblas: Huete, portazgo, se arrienda. Derechos ciertos en moneda 
vieja: Huete, cabeza pecho judíos 8.320, cabeza pecho moros 600, martiniega 9.740, escribanía 4.000.   
 
LA ÉPOCA.  Madrid. 
 
+ 17 de agosto de 1852. 
 
Nota: Comunicado del Ayuntamiento que el inspector de la Guardia Civil remite el día nueve al 
ministerio de la Guerra. Sobre la benemérita actuación de Pedro Rubio, guardia de primera clase, Rafael 
Raneaño, Benito Álvarez y Ambrosio Moya, de segunda, durante LA TARDE DE ANTES DE AYER, en que cayó 
UN TERRIBLE PEDRISCO QUE HA DEJADO COMPLETAMENTE ARRUINADOS Á LOS VECINOS…, rescatando a personas 
de los torrentes que se formaron, llegándoles el agua hasta la cintura. Solicita se les conceda la cruz 
sencilla de María Luisa.   
 
+ 31 de marzo de 1859. 
 
Nota: A la letra, MERCED Á LAS GESTIONES DE D. JOAQUIN MONTAN, CELOSO DIPUTADO POR EL DISTRITO DE 

HUETE, PROVINCIA DE CUENCA, YA SE HAN EMPEZADO LOS ESTUDIOS DE UNA CARRETERA QUE, PARTIENDO DE LA 

CIUDAD DE HUETE, VAYA A CARRASCOSA DEL CAMPO Á UNIRSE CON EL CAMINO REAL. 
 
 
 



+ 3 de enero de 1893. 
 
Nota: Recoge el nombramiento de alcalde de Huete a favor de don Mariano Sánchez Covisa. 
 
+ 3 de mayo de 1905. 
 
Nota: Visita de Alfonso XIII a Huete. Véase entrada REYES Y PRÍNCIPES… , en 
este apartado.  
 
+ 14 de febrero de 1910. 
 
Nota: Homenaje en Huete a don Miguel de la Fuente, capellán del batallón de 
Arapiles, HIJO DE LA LOCALIDAD, Y QUE TAN BIZARRAMENTE SE PORTÓ EN LOS COMBATES DE 

JULIO EN MELILLA . 
+ 29 de octubre de 1926.                                                           
 
Nota. Huete, 28. INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, en el 
cerro del castillo. Costeado por el arquitecto del ayuntamiento de Madrid don Rafael 
Ripollés, con asistencia del obispo de la Diócesis, Gobernador Civil, y autoridades 
locales. El Siglo Futuro del 29 de octubre de 1926, citan entre los asistentes a su 
mujer doña Gloria Cuenca y a sus hijas Lola, Teresa y GLORITA.                                                                                                                            
                                                                                                                        
+ 26 de mayo de 1930.                                                                                                                                                   

 
Nota: Plaza interina de médico forense y de la prisión preventiva de Huete a favor de don Francisco de la 
Muela y Falcón, titular de la Ciudad.  
 
 

Miguel LAFUENTE ALCÁNTARA  
 
* HISTORIA DE GRANADA. Granada, 1844. 
 
Nota: Con tres citas sobre Huete. La primera por la batalla que en el año 888 dio el rey Almondir en sus 
inmediaciones a los rebeldes de Toledo bajo mando de Aben-Hafsun, que se había proclamado rey de 
aquella comarca. La segunda cuando trata de la batalla de Las Navas de Tolosa, dieciséis de julio de 1212, 
en la que sus milicias formaron en la vanguardia que mandaba don Diego López de Haro. Y la tercera por 
las correrías que las mismas efectuaron el año 1223 por los campos de Cazorla, Úbeda y Jaén. Sobre el 
tema, véase Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ en HISTORIA GENERAL…, en este apartado. También, sobre 
la primera cita, Juan Francisco de Masdeu en Historia crítica de España, y de la cultura española, tomo 
doce. Madrid, 1793, llamándoles Almonder Abu-Al-Hakem y Ben-Afsuri respectivamente, dice que el 
primero murió durante la batalla. 
 

Aránzazu LAFUENTE URIÉN  
 
* INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LOS CONDES DE PRIEGO. Madrid, 1999.  
 
Nota: Con documentos tocantes a la Ciudad, conservados Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza. 
 

Don Juan Alfonso de LANCINA 
  
Nota: Por otros nombres Juan Alfonso RODRÍGUEZ DE LA ENCINA, con entrada en este apartado, 
Juan Alfonso de La Encina y Juan Alonso de Lancina. 
 

Julio LARRAÑAGA MENDÍA  
 
* CUENCA. GUÍA DE CUENCA. Cuenca, 1929. Reedición en Cuenca, 1966. 
 
+ HUETE. 
 

Eugenio LARRUGA 
 
* MEMORIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SOBRE LOS FRUTOS, COMERCIO Y FÁBRICAS Y 
MINAS DE ESPAÑA…POR D. [ ]. Tomo XVIII. Madrid, 1792. 
 
Nota: CIUDAD REALENGA, CABEZA DE PARTIDO, DE 500 VECINOS. SI EMBARGO HAY ONCE PARROQUIAS, Y SIETE 

CONVENTOS. ESTA CIUDAD ESTA MUY ARRUINADA Y DESTRUIDA. EN LO ANTIGUO FUÉ BUENA POBLACION. CON UNA 

BUENA FUENTE QUE HAY CERCA DE LA CIUDAD, SE PROVEE EL PUEBLO PARA BEBER, PARA SUS MOLINOS, Y PARA 

REGAR UNAS POCAS HUERTAS. ESTÁ PELADA DE ÁRBOLES. SE GOBIERNA POR CORREGIDOR. EL REY DON JUAN II.  LE 



DIÓ TÍTULO DE CIUDAD, EN RECOMPENSA DE SUS SERVICIOS. SE DICE QUE FUE LA JULIA DE LOS ROMANOS, Y LA 

GUETA DE LOS MOROS. Tiene privilegio para mercado franco los lunes desde 1678 y para nueve años, que 
comenzaron el primero de enero de 1679, pero no se ha usado. Mantiene sus Propios en concurso y 
administración desde 1670 por falta de rendimientos, y tiene establecida una feria que no es libre el 
veintiuno de septiembre, CON EL MOTIVO DE HABER EN ESTA CIUDAD UNA EFIXIE, QUE LLAMAN EL SANTÍSIMO 

CHRISTO DE LA FÉ, A LA QUE EN LO ANTIGUO HABÍA UNA SUMA DEVOCION, sin demasiado beneficio y que va a 
menos, especialmente desde que se ha establecido dos días antes otra en Honrubia, CON LA DEVOCION DEL 

SANTUARIO DE LA CARA DE DIOS. La cuenca del río Huete nace en la sierra de NUESTRA SEÑORA DEL VAL DE 

CULEBRAS y que DESAGUA EN GUADIELA , a tres leguas de Moncalvillo, con descripción de los pueblos que 
atraviesa. Recoge alguna cosecha de cáñamo en sus vegas, y recuerda la hubo abundante en seda, de la 
que ya no había memoria.  
 
LA VOZ DE CUENCA.   
 
* 24 de enero de 1924. 
 
- LAS GRUTAS SEPULCRALES DE LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 
Nota: Recoge Agujeros de Carcunda y cuevas de La Mudarra. También Las Vidriosas de Carrascosilla y 
otras en pueblos cercanos.  
 

Francisco LAYNA SERRANO 
 
* HISTORIA DE LA VILLA DE ATIENZA. Madrid, 1945, con edición en Guadalajara del año 2004. 
 
Nota: Sus milicias comunales participaron durante el reinado de Alfonso VII EN LA CONQUISTA DE HUETE, 
DONDE TODAVÍA EXISTE EL LLAMADO ``BARRIO DE ATIENZA´´ POR SER EL ASIGNADO A LOS DE ESTA VILLA Y SU 

TIERRA QUE ALLÍ SE AVECINDARON, CULTIVANDO LAS PARCELAS DE SUELO QUE LES TOCÓ EN EL REPARTO. 
 

Fray Francisco de LEDESMA 
 
* HISTORIA BREVE DE LOS CONVENTOS DE DON JUAN DE ALARCON, Y SAN FERNANDO, DE 
RELIGIOSAS MERCEDARIAS DE ESTA CORTE, VIDAS DE SUS FUNDADORAS Y RELIGIOSAS 
EXEMPLARES, Y LAS DE LOS VENERABLES FRAY ANTONIO CENTENERO, Y FRAY FRANCISCO 
CASTELVI. Madrid, 1709.  
 
* HISTORIA BREVE DE LA FUNDACION DEL CONVENTO DE LA PURISSIMA CONCEPCION DE 
MARIA SANTISSIMA LLAMADO COMUNMENTE DE ALARCON. Y DEL CONVENTO DE SAN 
FERNANDO…. Madrid, M.D.C.C.I.X. 
 
Nota: Con noticia sobre fray don Marcos SALMERÓN, recogido en este apartado, y muy extensa del 
venerable fray Antonio Centenero, bautizado en la parroquia de San Nicolás de Medina, por otro nombre 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 22 de junio de 1604. Citado por Juan Julio AMOR en 
CURIOSIDADES…, con entrada en este apartado, y María Luisa Vallejo y Guijarro en Historias y 
tradiciones conquenses. 1964, que asegura haber MUERTO EN OLOR DE SANTIDAD EN 1672. También 
sobre fray Juan de Huete, hijo del convento de Huete y martirizado en Baeza, Baza en otros autores, por 
los moros el primero de mayo de 1482, sobre quien trata también el fraile mercedario Francisco Miguél 
Echeverz en Platicas doctrinales, parte cuarta. Madrid, M.DCC. LXVIII, y don Antonio de Trueba en 
Obras populares, tomo segundo, Madrid, 1875. Describiendo su martirio y muerte 
 

Pilar LEÓN TELLO  
 
*LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 
 
Nota.A la letra: ALGUNOS JUDÍOS DIERON TODOS SUS BIENES A SUS SEÑORES; ASÍ EL FÍSICO SIMUEL 

ABENXUXEN Y SU HIJO ABRAHIM HICIERON DONACIÓN DE LAS CASAS, RENTAS Y DEUDAS QUE TENÍAN EN 

EL CASTIIIO DE HUETE, A SU SEÑOR EL DUQUE DE ESCALONA, EN PAGO DE LAS MUCHAS Y BUENAS OBRAS 

QUE DE ÉL HABÍAN RECIBIDO 
 

Asunción LIMPO LLOFRIÚ  
 
* HUETE EN EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA DE TOMÁS LÓPEZ. 
 

ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 



Nota: Véase entrada Tomás LÓPEZ en este apartado.  
 

Vicente LLEDÓ 
 
Nota: Notario, letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y asimilado a Jefe 
Superior de Administración Civil por escalafón, que si bien fue por su naturaleza ajeno a la Ciudad, tuvo 
mucha relación con Huete. Hacendado en Saceda del Río y en otros pueblos de la comarca, fue hijo del 
licenciado en Derecho don Emilio Lledó, natural de Cuenca, y de doña Angustias Martínez Unda, 
casados en la parroquia optense de Santa María de Castejón en 1891. Hija de don Rafael Martínez Unda 
Merchante, natural del mismo Saceda, y de doña María Josefa Fernández de Parada – Sandoval y 
Sánchez Pantoja, nacida en Barajas de Melo y originaria de Huete por su varonía, de la línea de los 
señores de la cercana villa de Alocén y regidores perpetuos de su ayuntamiento. Casó con doña Ángela 
Suárez y González.- Solar, asturiana, y falleció en Madrid el nueve de mayo de 1983 sin descendencia. 
Legó bajo fundación una importante colección de pintura y arte al ayuntamiento de Gijón, que la expone 
en el museo Jovellanos. De entre sus cuadros, dos del artista Paolo Matheis, *1662 +1728, procedentes de 
la que doña Teresa Vertiz, o Bertiz, viuda de don Antonio de Parada y Daoiz, tenía en su casa de Huete, 
que pasaron a su descendiente don Vicente Cano Manuel y Sánchez Covisa, biznieto de don Eusebio de 
Bardají, y doña Ramona de Parada puestos abajo, y padrino de [ ], también su tío político por haber 
casado con doña María Joaquina Martínez Unda, hermana de su madre, que se los regaló. Y otros dos 
del mismo autor y procedencia que donó en 1983 al museo del Prado, donde permanecen. Uno representa 
el bautismo de Jesús por San Juan Bautista, - compañero de otro del museo de Gijón con el mismo tema, 
firmado en 1723 -, y el segundo Salomón y la reina de Saba. Sobre el extremo, véanse en este apartado 
entradas Antonio CONCA, Alexandro LABORDE y Antonio PONZ, que afirma vio durante su visita a la 
Ciudad doce en casa de doña Teresa. En el PROPÓSITO que encabeza el título que recojo abajo, recuerda 
que al tiempo recibió de su tío un retrato de don Eusebio de Bardají pintado por Esquivel, y  
correspondencia cruzada con su mujer doña Ramona de Parada, que incluyó en el texto. Por razón que 
desconozco, las cartas quedaron a su fallecimiento en manos de un anticuario de Gijón, que la ofrecía en 
venta por los años de 1990. Fue también autor de publicaciones de carácter histórico-jurídico, que no se 
incluyen por carecer de interés para la historia de Huete. Sobre el origen de las pinturas de Huete, podría 
pensarse fueron algunas anteriormente del colegio de Jesuitas, comprados cuando la expulsión, pues Ponz  
dice haber allí tres cuadros del mismo, pero mejor y con más razón, atento a que el pintor residió en Viena 
y Nápoles, habría que buscarlas en las testamentarías del primer conde de Garcinarro don Francisco 
Alfonso de Parada, del Consejo de Justicia del Emperador en Nápoles, con importantes empleos en el 
Reino durante el primer tercio del siglo XVIII, fallecido en esa ciudad el 28 de abril de 1728 bajo 
testamento del día anterior ante el escribano Francisco Barbato, o de su hijo don José Antonio de Parada 
y Vidaurre de Mendoza, segundo conde y caballero de Calatrava, avecindado en Viena durante algún 
tiempo cuando servía en las campañas de Hungría contra los turcos como capitán de la caballería imperial, 
y en Nápoles, que volvió el año 1729 a Huete, donde murió en 1749. De ambos, citados repetidamente en 
esta relación, se conocen buenas colecciones de muebles, obras de arte y libros, con inventarios en el 
Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, y en el archivo que su descendiente don Manuel Chacón 
y Novel conserva en su casa de Huete. De los mismos Martínez Unda fue también la reverenda madre 
María Judit, optense y religiosa mercedaria, comendadora y superiora de varios colegios de niñas, sobre 
quien el padre Olmos escribió en Vida manchega, número 153. Ciudad Real, año 1916.   
 
* D. EUSEBIO BARDAXI AZARA (1766-1844) VIDA DE UN POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO DEL SIGLO 
XIX. Gijón, 1982.  
 
Nota: Nacido en Graus, Huesca, en 1766. Colegial en el de los Españoles de Bolonia, doctor en Derecho, 
caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III con pruebas de nobleza, y de la de San Juan, 
académico de honor de la Real de Bellas Artes de San Fernando, primer secretario de las cortes de Cádiz, 
consejero de Estado, de la cámara de Próceres del Reino, ministro de Estado y presidente del Consejo, 
primer ministro de Fernando VII e Isabel II, etc. Embajador y ministro plenipotenciario ante varias 
potencias europeas. Cuando ante el rey de Cerdeña en Turín y por un nuevo destino, quedó al frente el 
encargado de negocios don José de Parada y Heredia, que en marzo de 1821 informó al gobierno de 
España de los movimientos revolucionarios de aquella Corte en favor de la Constitución y que el monarca 
había abdicado. Casó en Huete por poderes el año 1806 con la optense doña Ramona de Parada y 
Parada en la parroquia de San Pedro, y murió en la Ciudad en 1844, con asiento en la misma parroquia y 
sepultura en la de Santa María de Castejón, llamada del Cristo, ubicada entonces en la iglesia del que fue 



monasterio de religiosas justinianas bajo advocación de Jesús y María, patronato que fue de la familia de 
su mujer. Fallecida durante la misión diplomática de su marido en San Petersburgo, Rusia, el año 1814,  
abrasada por el fuego de una estufa que prendió su traje durante un baile de corte, enterada donde luego su 
marido. Por medio de su mayordomo don Francisco Siest, dirigió a la Ciudad escrito firmado en Huete el 
once de junio de 1816 informando que hacía un año había fijado allí su residencia, CON EL OBJETO DE 

FOMENTAR Y DAR CULTIVO Á LAS FINCAS DE LOS MAYORAZGOS QUE POSEE EN TERMINO DE LA MISMA SU HIJO 

PRIMOGÉNITO DON RAMÓN, solicitado vecindad. Obrante en el correspondiente libro de actas de sesiones 
municipales. Durante sus estancias vivió en el que se ha dado en llamar casa palacio del Conde de 
Garcinarro, antigua Carrera de Santo Domingo y hoy calle Juan Carlos I, donde falleció. Propia de doña 
Ramona por ser tataranieta del primer beneficiario de aquella dignidad nobiliaria y poseedora de su 
mayorazgo. Del matrimonio fueron hijos don Ramón de Bardají, nacido en Cádiz en 1811, militar y 
diplomático en su juventud, , de la Milicia Urbana de Madrid en 1834, oficial de la primera secretaría de 
Estado, luego ministerio de Asuntos Exteriores, de cuyo empleo fue suspendido en 1840 por contrario al 
gobierno del general Espartero, caballero de la Real Orden de Carlos III con pruebas de nobleza en 1838  
diputado en Cortes por la provincia de Cuenca y distrito de Huete desde 1844 a 1850, casado en Huete en 
dos ocasiones y con descendencia hacendada allí, y doña Fernanda, mujer de don Vicente Cano Manuel y 
Chacón, granadino y de ascendencia optense por la varonía materna. Ambos con descendencia hasta el 
día. Didier Ozanam en Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle. Casa de Velázquez, 1999, hace con 
error natural de Cádiz a doña Ramona, pues nació en Huete el año 1787, primogénita de don Ramón de 
Parada y Vertiz, poseedor del mayorazgo llamado de Garcinarro, regidor perpetuo de la Ciudad, y de 
doña María Casimira de Parada y Bustos, hija de los señores de Huelves y Torrejón, patronos del 
citado monasterio de Jesús. Sobre el tema, Rafael Olaechea en Las relaciones hispano-romanas en la 
segunda mitad del VII La agencia de Preces, Zaragoza, 1965, dos volúmenes, tratando de Bardají recoge 
la muerte de su mujer, A QUIEN POR SU RARA BELLEZA LLAMABAN EL SOL DE MADRID. Respecto de don Eusebio, 

Casildo RENESES en CALAS…, recogido en este apartado,  y nota a Noticia de los días 19-8 y 20-10 de 
1837 en el 3º. Su retrato de época por Félix Batanero, en Galería de retratos de los ilustres Azaras de la 
noble casa aragonesa de Barbuñales en los siglos XVII, XVIII Y XIX. En Boletín oficial del ministerio de 
Comercio, instrucción y Obras Públicas. Tomo V. Madrid, 1849, se recoge tratado sobre el uso de arados 
modernos en la agricultura, con cita de cómo [ ] comenzó a introducir poco después de 1815 el llamado 
Piamonte en sus propiedades de Huete. Sobre lo mismo y desarrollo de otros en la su llamada allí Heredad 
de Bardají, véase Hispania: revista española de Historia, volumen 65, números 220-221. Madrid, 2005.  
 

Mateo LÓPEZ 
 
* MEMORIA HISTÓRICA DE CUENCA Y SU OBISPADO. Tomo VI de Biblioteca conquense. Edición 
de Ángel González Palencia. Dos volúmenes. Madrid, 1949. Sobre manuscrito del año 1787 y sus 
aumentos. 
 
Nota: Con numerosas noticias sobre Huete y su corregimiento, uno de los tres de la provincia, con Cuenca 
y San Clemente. En el segundo volumen figura  nómina de localidades y su régimen dominical, con 
número de habitantes bajo censo de 1802 diferenciados por estados. La Ciudad contaba entonces con 667 
vecinos, de los que diecisiete pertenecían al estado eclesiástico,  sin incluir religiosos ni monjas, once al de 
hijosdalgo, y seiscientos treinta y nueve al general. Sus poblaciones, según Real Orden de 1805 para su 
partido, con 13.397 vecinos: Albendea, Alcázar del Rey, Alcohugate, Alique, aldea bajo señorío del 
obispado de Cuenca; Almendros, que por otras fuentes se conoce fue señorío de la orden de Santiago, 
agregado entre 1801 y 1804; Almonacid del Marquesado, señorío del conde de Cifuentes; Arandilla; 
Barajas de Melo, señorío de particular; Bonilla, Buciega, Buendía, señorío del duque de Medinaceli, 
agregado entre 1801 y 1805; Canalexas (sic por Canalejas), Cañaveruelas, Caracena, señorío del conde de 
Torrejón; Caracenilla, idem; Carrascosa del Campo, Carrascosilla, señorío del conde de Villaleal; Casa 
Sana, señorío del obispado de Cuenca; Castejón, Castilforte, Castillejo del Romeral, lugar de Huete; 
Cervera, señorío del conde de Cervera; Chillarón del Rey, Congosto, señorío del conde de Mora, agregado 
entre 1801 y 1805; Córcoles, señorío del monasterio de Monsalud; Cuevas de Velasco, señorío del 
marqués de Cuevas; El Hito, señorío del duque de Granada; Escamilla, señorío del duque del Infantado; 
Garcinarro, lugar de Huete; Gascueña, Hontanillas, aldea de Pareja, señorío del obispado de Cuenca; 
Horcajada, Huelves, señorío de particular, en ese tiempo de don Marcos de Parada y Bustos, noveno 
titular; Illana, señorío del conde de Saceda, agregado entre 1801 y 1805; Jabalera, Langa, señorío del 
barón de San Quintín; Leganiel, Loranca del Campo, Mazarulleque, Millana, Moncalvillo, señorío del 
Cabildo Catedral de Cuenca y memoria de Expósitos; Montalvo, señorío del duque de Granada; Narros 



(sic por Naharros), señorío del marqués de Narros; Olmedilla del Campo, Palomares, señorío de 
particular; Parexa (sic por Pareja), señorío del obispado de Cuenca; Peraleja (sic por La Peraleja), Pineda, 
Portalrubio, Puebla de Almenara, señorío del duque del Infantado; Rozalén, señorío de la orden de 
Santiago, agregado entre 1801 y 1805, Saceda del Río, lugar de Huete; Saceda Trasierra, señorío del 
marqués de Betrun (sic por Belzunce); Sacedón, señorío del duque del Infantado; Saelices, señorío de la 
orden de Santiago, agregado entre 1801 y 1805; Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de Abaxo 
(sic), señorío de particular; Santa María de Poyos, señorío de la orden de San Juan; Tabladillo, aldea de 
Parexa, señorío del obispado de Cuenca; Tinaxas, (sic por Tinajas), Torrejoncillo, Torronteras, lugar de 
Huete; Tribaldos, señorío de la orden de Santiago, agregado entre 1801 y 1805; Uclés, señorío de la orden 
de Santiago, agregado entre 1801 y 1805; Valdecolmenas de Abaxo (sic por Abajo), señorío del marqués 
de Cuevas; Valdecolmenas de Arriba, Valdemoro del Rey, Valparaíso de Abaxo (sic), señorío del barón 
de Pallaruelo; Valparaíso de Arriba, Vellisca, señorío del marqués de Vellisca; La Ventosa, señorío del 
conde de La Ventosa; Verde el Pino, señorío del marqués de Cuevas; Villaescusa de Palositos, Villalva 
del Rey, Villanueva de Guadamejud, Villar del Águila, señorío del marqués del Villar; Villar del Horno, 
Villar del Ladrón, señorío del marqués de Villar del Ladrón; Villar del Maestre, lugar de Huete; y 
Villarrubio, señorío del conde de Alva Real, agregado entre 1801 y 1805. Además dos caserías: Casa 
Fuerte de Paredes, de Alcázar del Rey; y La Alcantarilla, señorío del marqués de San Rafael, que sitúa 
cerca de Villaba del Rey. Y un buen número de despoblados, de los que fueron de señorío la villa de 
Cuevas de Santiago; La Torre, del duque de Granada; Navahermosa, del marqués de Navahermosa; y 
Valdeloso, villa del conde de Cervera; y Propios de la Ciudad: Barajas de Suso, Lobinillas, Las Pozas, 
San Román, Tomellosa, Villanueva de la Seca y Villavieja. Respecto de Villanueva de la Seca aparece en 
La Época, jueves 8 de agosto de 1861, anuncio sobre subasta de la dehesa de pastos [ ], en término de 
Saceda Trasierra y de los propios de la Ciudad. Tasada en 162.880 reales. En cuanto a la jurisdicción 
eclesiástica es arciprestazgo de su nombre, uno de los ocho del obispado y el de más antigüedad, 
anteriormente de la mitra de Toledo, y comprendía las abadías de Huete, con sus cuatro parroquias 
entonces en pie, Santa María de Castejón, San Pedro Apóstol, San Nicolás el Real y San Esteban, y sus 
curatos, prestameras y beneficios anejos, más las parroquias de Bonilla y Langa, Carrascosa, Caracena, 
Baraxas (sic por Barajas), Jabalera, Villava, Tinaxas (sic por Tinajas), Canalexas (sic por Canalejas), de 
Infantado, Huerta y de Pareja. Sobre historia de estos pueblos son de interés: Angel y Jesús Villar Garrido 
en Leganiel…un pueblo y algo más. 1984. Y Pedro Izquierdo Gismero en Carrascosa del Campo. 
Cuenca. Tarancón. 1991. Por otras fuentes se conoce que por la reforma administrativa que se produjo en 
1810 bajo el reinado de José I. sin efectividad luego de finalizada la guerra de la Independencia, quedó 
Huete como subprefectura de la prefactura de Guadalajara.   
 

Miguel Jacinto LÓPEZ. 
 
* Página web de la ASOCIACIÓN REPUBLICANA IRUNESA     
 
Nota: Carabinero de filiación comunista natural de Huete, defensor del sitio de Pikoketa, en Oyarzun, 
Guipúzcoa, donde fue fusilado el 11 de agosto de 1936 después del asalto 
 

Santiago LOPEZ 
 
* NUEVA GUIA DE CAMINOS. Madrid, 1809. 
 
Nota: En lo que interesa a Huete, medido en leguas, cinco kilometros y medio cada una, que se andan en 
una hora: MADRID PARA CUENCA CAMINO DE RUEDA. SE SALE POR LA PUERTA Y PUENTE DE TOLEDO EN EL RÍO 

MANZANARES, A BALDEMORO 4, ARANGUEZ 3, OCAÑA 2, STª CRUZ DE LA ZARZA 5, TARANCÓN 2, ALCÁZAR DE 

HUETE 2, CARRASCOSA 2, ORCAJADA 3. CAMINO DE HERRADURA. BALLECAS 1, VACÍA MADRID 2, ARGANDA 1, 
TIERMES (SIC) 2, CARABAÑA 1, RÍO TAJUÑA P., ESTREMERA 2, BARCA DE MAQUILÓN EN EL RÍO TAJO 1, ILLANA 2, 
MAZARULLEQUE 2, HUETE 1, QUE HACEN CATORCE. En NOTA CURIOSA, PARA SABER DONDE VIENEN Á PARAR LOS 

ORDINARIOS, CELESEROS Y CARRUAGEROS (sic) DE LAS CIUDADES…, LOS DE CUENCA Y HUETE EN LA CALLE POSTAS, 
MESÓN DEL PEINE. 
 

Thomas LÓPEZ  
 
* MAPA DE LA PROVINCIA Y OBISPADO DE CUENCA / COMPREHENDE EL SEÑORÍO DE MOLINA, LOS 
PARTIDOS DE CUENCA, HUETE Y SAN CLEMENTE /… Madrid, 1766. Con ediciones posteriores. 
 

 
 



Thomas Mauricio LOPEZ.  
 
* GEOGRAFÍA HISTÓRICA MODERNA. Tono II. Madrid, MDCCXCCVI. 
 
Nota. Partido de Huete. La Ciudad tiene 545 vecinos, 2.411 personas. Con diez parroquias, y actualmente 
las de San Pedro, - con custodia de plata de Becerril, de siete arrobas-,  S.Nicolás el Real de Medina, - con 
altar y cuadro de la Anunciación, y de de Mathei un S. Juan Bautista y un S. José, de quien también en 
casas de particulares -, S. Esteban y Santa María de Castejon. Dos cabildos eclesiásticos, el de Curas y 
Beneficiados y el de Capellanes de S. Ildefonso, antes con 30 individuos y hoy 6 por disminución de las 
rentas, bajo patronato de la Ciudad que los nombra. El convento de Santo Domingo con 9. De San 
Francisco con 44, tiene curso de teología moral y filosofía. De Mercedarios calzados con 30. De Benitos 
con tres. S. Lorenzo Justiniano con 18 religiosas, fundado por do Marcos de Parada, arcediano de Alarcón 
y señor de Huelves. De Santa Clara con 20, bajo el provincial de S. Francisco y provincia de Cartagena. 
Fue antes hospital y se fundó desde 1511 hasta 1520. Tiene corregidor de letras. Con 14 regidores, 
incluido el alférez mayor que es la Ciudad, y el guarda mayor, ambos de preeminencia. Sus propios tienen 
de renta de 9.000 a 10.000 ducados año. Son patronas Santas Justa y Rufina por liberarlos el 9 de julio del 
cerco agareno de 1172. La iglesia de S. Gil tiene prior profeso de la orden de S. Juan, de la encomienda de 
Peñalen. Tiene hospital para enfermos no contagiosos de S. Juan Evangelistas, dotado con los beneficios 
curados de Leganiel y Armallones, fundado en 1544 bajo patronato de sus parientes y del cabildo de 
Curas por don Marcos de Parada, protonotario apostolico.  y otro para peregrinos de Santa Catalina de 
Sena (sic) bajo patronato de la Ciudad. Tiene maestro de latinidad y otro de primeras letras, dotados con 
rentas de los jesuitas expatriados. Maestra para niñas y una gratuita para hilazas (si). Tiene junta de 
caridad para remediar pobres.18 molinos sobre los ríos y cuatro fuentes públicas y muchas privadas. 
Brotan aguas dulces en las llamadas del Saz, de la Sacedilla, del Arcal y de Caldeluengo, conducidas a la 
Ciudad con gasto de 30.000 reales de los propios, malogrado y en espera de asalariar maestro que las 
conserven. Da noticias interesantes sobre Sacedón, Gascueña, Carrascosa del Canpo, Torrejoncillo del 
Rey, Villar de Cañas, Portalrubio, Montalbo, Montalbanejo, Bellisca (sic), Palomares y Villar del Saz de 
D. Guillen, de Arriba y de Abajo.  
 

Tomás LÓPEZ.  
 
*DICCIONARIO GEOGRÁFICO.  
 
BIBLIOTECA  NACIONAL. Manuscrito 7.298. 
 
+ HUETE.  
 
Nota: Folios 419 a 439. 
Relación del año 1787 escrita 
por los párrocos de la Ciudad. 
Con interesantes noticias de 
esos años y anteriores 
desconocidas en otras fuentes. 
Fallecíeron por entonces 
noventa y siete personas, y 
nacíeron sesenta y ocho. Con 
vista de la Ciudad y castillo 
sobre papel a la acuarela y 
tinta por FernandoAntonio 
Cerdeiran. 30 x 50. 9 de 
diciembre de 1786. Sobre el 
tema, véase entrada Asunción 
LIMPO.  
 

Joseph LOPEZ AGURLETA  
 
* VIDA DEL VENERABLE FUNDADOR DE LA ORDEN DE SANTIAGO… Madrid, 1731  
Nota. Trantando del cardenal Jacinto, enviado de S.S. el papa Alejadro III, y de la aprobación de la regla 
presentada por Pedro Fernández, a la letra: ESTÁNDOSE EL CARDENAL EN TOLEDO, LE LLEGÓ LA NOTICIA DE 

HAVER SITIADO LOS AFRICANOS, Y ANDALUZES MAZEMUTES, Ó ALMOHADES LA CIUDAD DE HUETE. CONCEDIÓ 

INDULGENCIA Á LOS QUE TOMASEN ARMAS CONTRA ELLOS, Y DURANTE EL SITIO, COMO DESDE ABRIL Á FIN DE JULIO, 



JUNTANDOSE EN INTERIN EXERCITO POR EL REY DE CASTILLA …. DE LOS SITIADOS DE HUETE NO AY COSA CIERTA SI 

ERAN YÁ VASSALLOS DE CASTILLA . EL REY LOPE DE VALENCIA, Y MURCIA DIO LO DE UCLÉS AL EMPERADOR, Y 

TOMÓ POSESIÓN DE ELLO EL REY DON SANCHO AÑO DE 1157, QUEDANDOSE CON HUETE, Y ALHARILLA . TUVO 

SIEMPRE PAZES CON CASTILLA , Y FUE SU DEFENSOR CONTRA LOS ALMOHADES. CON QUE NO SE HALLA TIEMPO, QUE 

MUDASSE HUETE DE VASSALLAGE HASTA ESTE AÑO, QUE MURIO EL REY LOPE, QUE MUY AMIGO DE CRISTIANOS, 
QUANTO ENEMIGO DE LOS ALMOHADES, CONFIABA SUS CASTILLOS DE CASTELLANOS, Y NAVARROS. TENIA EL DE 

ALHARILLA DON GONZALO RUIZ DE AZAGRA, HERMANO DEL SEÑOR DE ALBARRACIN; Y MUERTO EL REY LOPE, LE 

ENTREGÓ AL REY DE CASTILLA , Y EL REY Á LA ORDEN. ESSO PUDO SUCEDER CON LO DE HUETE, DONDE YÁ HAVIA 

MUCHOS CRISTIANOS; DEMÁS, QUE LOS MOROS MISMOS MAS QUERIAN AL REY DE CASTILLA , QUE Á LOS ALMOHADES 

Y ASSI FIN DE ESTE AÑO ES CREIBLE, QUE SE DIERON VOLUNTARIOS. DICESE QUE EL REY DE CASTILLA CONSULTÓ AL 

OBISPO DE BURGOS DON PEDRO PEREZ, POR CARTA DE ULTIMO DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, (parece referirse al 
1181, último que cita), SI LE PARECIA BIEN, QUE HICIESSE GUERRA Á LOS ISMAELITAS DE HUETE, Y CUENCA. 
PARECE LEGITIMA, Y CIERTA LA CARTA, QUE CITA, SIN MENCIONAR Á UCLÉS, QUE INCLUIDO ENTRE CUENCA, HUETE, 
Y ALHARILLA , ERA  DE CHRISTIANOS DIEZ Y SEIS AÑOS ANTES. Y ASSI, HUETE TARDÓ EN DARSE AL DE CASTILLA 

DESPUÉS DE MUERTO EL REY LOPE ALGUN TIEMPO…. Y  SI HUETE NO SE DIO VOLUNTARIO, CREERSE PUEDE, QUE 

NUESTRO DON PEDRO ESTRECHÓ ESTA CIUDAD Á QUE SE ENTREGASSE, PORQUE EL MISMO NO SABERSE COMO, Ó 

QUANDO SE ENTREGO, ES EN ALGUN MODO PRUEBA Á FAVOR DE DON PEDRO. CRECIAN LAS ENEMISTADES ENTRE 

LARAS, Y CASTROS; CUYA PESTE IBA CUNDIENDO POR LAS DEMÁS FAMILIAS , LLEGANDOSE UNAS Á LOS CASTRO, Y 

OTRAS Á LOS LARAS. DIERONSE BATALLA LA PRIMAVERA DEL AÑO 1164 CERCA DE HUETE, CIUDAD DEL REY LOPE, 
CUYOS VECINOS FAVORECIAN LA PARTE DE LOS CASTRO. Tratando de acciones de guerra en 1184, ESTO SE 

ENCAMINABA Á QUE DON DIEGO (arriba don Diego Ximenez), SEÑOR ENTONCES DEL HONOR DE CUENCA, Y 

HUETE, AYUDASSE Á LAS POBLACIONES DE ALARCÓN. En adelante escribe que el Emperador permutó con el 
Rey Lope Alagón cerca de Zaragoza, por Uclés, pero murió antes de efectuarse y lo ejecutó su hijo don 
Sancho. Y que en 1204 los alcaldes de Huete Munio Garcia  y don Anaya hicieron informaciones sobre 
concierto entre las órdenes de Santiago y Calatrava por la barca sobre el río Tajo, en el lugar de Algarga,  
No obstante, su texto no concuerda con otros antiguos bien acreditados y los de modernas investigaciones. 
Que señalan el año 1150 como el del inicio de la reconquista y repoblación por Alfonso VII de León. El 
de 1164 cuando se enfrentaron en Garcinarro Lara y Castro el leones, tenente de Huete y otras fortalezas 
por Alfonso VIII de Castilla cuando menor de edad, según ordenó su padre Sancho III hasta que 
cumpliera los quince años, y que no quería entregar a su tío don Fernando II de León para no favorecer a 
los Lara. Aunque hay autores que retrasan adelantan la batalla algún año. Y el de 1172, cuando en marzo 
de ese año murió el rey Lope de Valencia y Murcia, también conocido como el rey Lobo, y se produjo en 
verano el asedio almohade. Contestado por el hijo de Manrique y cristianos que allí habitaban,  Ya 
entonces, se conoce por documentos tenía varias iglesias.    
 

Inocente LÓPEZ GÓNZALEZ  
 
Nota: Vecino de Huete entendido en antigüedades que a mediados del siglo XX encontró una cabeza de 
toro de metal, ibérica, en el cerro de Alvarañez, hoy en el museo Arqueológico Provincial de Cuenca.  
 
* HUETE: DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA. 1995. 
 
RETAZOS DE HUETE. Recogido en este apartado. 
 

Bachiller Íñigo LÓPEZ DE SALCEDO  
 
Nota: Vecino de Huete. Recibido como teniente de corregidor de Requena en 1528.  
 

Juan LÓPEZ  JUANA PINILLA  
 
* BIBLIOTECA DE HACIENDA DE ESPAÑA. Tomo IV. Madrid, 1843. 
 
Nota: Recoge escritura por la que se formalizó el servicio de millones que las Cortes de Castilla 
ofrecieron en 1589 a Felipe II para la jornada de Inglaterra. Correspondió al partido de Huete, uno de los 
dos de la provincia de Cuenca, 1.377.200 maravedís, de los que 93.600 fueron por su nobleza, 28.800 por 
la Ciudad y 72.800 por la de sus pueblos,  14.387 por el clero, 3.196 por el de la Ciudad y 11.191 por el 
de los pueblos. La población de la capital era la novena parte del partido, sin que se digan números. 
 

María José LÓPEZ RUBIO  
 
Nota: Hija de don Agustín Lopez Solla, alcalde que fue de Huete, con entrada en este apartado. Presidió 
el patronato del museo de pintura Fundación Florencio de la Fuente.  
 



* FUENTES LITERARIAS PARA EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL CONQUENSE.  
ARTE IDENTIDADES CULTURALES. XII CONGRESO CEHA. Oviedo, 1998. 
 
Nota. Resumen de su tesis doctoral. Con noticias de edificios y personajes de Huete. Sobre el tema, la 
misma en entrada Luisa ABAD GONZÁLEZ, HUETE: NUEVAS APORTACIONES. En este apartado.  
 
 

* LA PILA BAUTISMAL DE LA ANTIGUA PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE HUETE. 
 
EL TERRITORIO DE 
LA MEMORIA: 
HOMENAJE A LA 
PROFESORA ROCÍO 
RODRÍGUEZ. 
(Coordinado por Juan 
Agustín Mancebo Roca). 
Universidad de Castilla 
La Mancha. Año 2004. 
 
Nota: Suprimida por 
ruinosa, permanece 
hoy en la de San 
Esteban, iglesia que 
fue del monasterio 
mercedario, capilla de 
San José que fundara el padre Salmerón.  
Sobre el tema y autora, conferencia pronunciada el 7 de diciembre de 2008 dentro del X Ciclo de 
Conferencias “Ciudad de Huete”, patrocinada  por la Asociación Cultural Ciudad de Huete. 
 
* LA ANTIGUA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

 
 
Nota. Sobre el tema: Declaración de monumento histórico artístico por Real 
Decreto de 12 de noviembre de 1892, en Apartado 3º.También publicación del 
Ayuntamiento el uno de julio de 2009 en su página web: SE HA PRESENTADO 

EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA EL CONCURSO DE IDEAS PARA 

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESTOS DE SANTA MARÍA  DE ATIENZA, LA 

CUBRICIÓN DE LOS MISMOS Y LA ADECUACIÓN DEL ENTORNO, ASÍ COMO LA 

RESTAURACIÓN DE LA CRIPTA EXISTENTE BAJO EL ÁBSIDE. LA PRESENTACIÓN 

TUVO LUGAR EN CUENCA Y EN (sic) LA MISMA  ASISTIERON EL  ALCALDE DE 
HUETE, EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO Y  ARQUITECTOS 

DE CUENCA, DONDE SE EXPLICARON  LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, SE 

HIZO UNA PEQUEÑA PRESENTACIÓN DE LA RECIÉN CREADA FUNDACIÓN Y SE 

PUSO DE MANIFIESTO EL GRAN PATRIMONIO HISTÓRICO DE HUETE Y LAS 

URGENTES INTERVENCIONES QUE NECESITA.  EL FALLO DEL JURADO SERÁ EL 

17 DE SEPTIEMBRE DEL2009, Y LOS PROYECTOS SE EXPONDRÁN EN LA 

PRIMERA PLANTA DEL CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA. Incluye bases del concurso, con noticia en los 
diarios conquenses La Tribuna y El Día de Cuenca. Es de interés, Archivo de la catedral de Cuenca, 
Signatura I, caja 22, número 34. Apelación ante el notario episcopal en Huete el diez de enero de mil 



cuatrocientos dos en la posada de Pero Fernández, comendador de Santiago, cerca de la iglesia de Santa 
María de Atiença. También el dibujo del ábside en La Ilustración Español y Americana. Madrid, 1884. 
Año XXVIII, número VIII. Y Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos.  Escribano Pedro Álvarez. 
Año 1586. Folio 21. Venta a favor del cabildo de San Juan, ubicado en la parroquia de [ ]. Sobre la 
parroquia y barrio, Retazos históricos en el programa de fiestas de San Juan de 2013. Con la solicitud de 
los comisarios y mayordomos del barrio de Atienza al obispo de Cuenca en 1788, para que permita que su 
Cirio continúe participando en la procesión del cabildo de San Juan ante Portam Latina, su patrón. 
Negando distraiga la devoción como se ha manifestado ante el Supremo Consejo [de Castilla], y 
recordando permaneció alumbrando al Santísimo durante la dominación musulmana, oculto en la bóveda 
de la iglesia. Que siglos después quedaría bajo patronato de los Sandoval.   
 
* PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE HUETE. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS CULTURALES  “VOL - OPTENSES”.  
 
Nota: ¿Impreso? Organizado por “P. R. V” y promovido por la Consejería de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
 
* EL LEGADO ARQUITECTÓNICO MEDIEVAL Y RENACENTISTA EN HUETE. ¿Impreso? 
 
* DESPOBLADOS. 
  
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. Ciencias Sociales. Cuenca. 2005. Página web.  
 
Nota: Sobre algunos que pertenecieron al corregimiento de Huete. Con fotografías.   
 

Agustín LÓPEZ SOLLA  
 
Nota: Alcalde de Huete, donde nació en 1927, y diputado provincial. Funcionario por oposición y 
comerciante. Comendador de número de la orden al Mérito Civil. Padre del concejal Agustín López Rubio 
 
*  José Antonio CASTELLANOS LÓPEZ.  
 
+ QUIÉN FUE QUIÉN EN LA TRANSICIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA (1977-1982). Universidad de 
Castilla-La Mancha.2014. Con amplia nota bibliográfíca y fotografía. 
 

Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE  
 
* CUENCA DURANTE LA II REPÚBLICA. Cuenca, 1997. 
 
Nota: Con numerosas citas a Huete desde tiempos de la Restauración. 
 
* CONTINUISMO FRENTE A RUPTURA: LAS DIFICULTADES DE LA II REPÚBLICA EN LOS " FEUDOS" 
CACIQUIALES. EL EJEMPLO DEL PARTIDO JUDICIAL DE HUETE (CUENCA). 
 
CUADERNOS REPUBLICANOS. Número 46. Año 2001. 
 
Nota: Recogen numerosas actuaciones políticas y sociales en Huete durante ese periodo y anteriores. La 
corporación municipal que salió de las urnas tomó posesión el 26 de abril de 1931. 
 

Amelia LÓPEZ-YARTO ELIZALDE  
 
* EL PLATERO CONQUENSE CRISTÓBAL BECERRIL. 
 
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE.  Número 271, año 1995. 
 
Nota: Hijo del también platero conquense Francisco Becerril. Cita las cruces procesionales del MUSEO 
DE ARTE SACRO de Huete, de varios autores. 
 
* LA ORFEBRERÍA DEL SIGLO XVI EN LA PROVINCIA DE CUENCA. Cuenca, 1998. 
 
Nota: Recoge una cruz procesional del orfebre Francisco de Becerril. Ignora su procedencia, y añade que 
el prelado sentado y con báculo que aparece en el reverso, con fotografía, podría ser Santo Domingo 
Silos. En otra página supone pueda haber sido del convento dominico, que tampoco corresponde pese a 
que en Huete se conoció el de Santo Domingo, de frailes de su regla. Así también en otros autores 
anteriores y posteriores. Documentada posteriormente por José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, en este 
apartado, como propiedad de la parroquia de San Nicolás de Bari, vulgo Almazán, hoy en el museo de 
Arte Sacro, con entrada en este apartado,  y en consecuencia hay que tenerla como representación del 
obispo San Nicolás de Bari, o de Myra, su advocación. El popular Santa Claus, papá Noel. Cita también 
escritura de 1579 sobre una muy rica documentada en la de Santa María de Castejón.     



 

Pedro de LORENZO 
 
* RELICARIO DE CUENCA. Cuenca, 1989.  
Nota: Libro de viajes con algunas noticias sobre Huete, conocidas por otras fuentes.  
 

Pedro L. LORENZO CADARSO  
 
* LOS MALOS TRATOS A LAS MUJERES EN CASTILLA EN EL SIGLO XVII. Brocar. Cuadernos de 
investigación histórica. Número 15. Año 1989. Con edición digital. 
 
Nota: Recoge dos casos de optenses. El de María Sánchez, de veintiocho años, hija del boticario Juan 
Sánchez de Mena, alcalde de la Santa Hermandad por el estado de los hombres buenos. Seducida en 
1657 por don Cristóbal Fernández de Soto, hidalgo de la Ciudad y de treinta años, que fue procesado 
por estupro. En Archivo Histórico Nacional, sección Consejos Suprimidos, legajo 25.632.  Y el de doña 
Petronila Torralba , huérfana de diecinueve años, hidalga analfabeta que vivía con un tía viuda, a quien 
en 1627 violó don Juan de Orduña, hidalgo y también joven, que no quiso dar luego cédula de 
casamiento que prometió. Cuando aquella vivía por fallecimiento de su tía en casa de otra, doña Petronila 
de Parada, procuró entrada al amante una criada de su también tío don Martín Manuel, amigo de Orduña. 
Que la cortejó en adelante repetidas veces con excusa de darle el pésame, y la violó días más tarde pese a 
la fuerte oposición de la joven, que no obstante permitió nuevos encuentros por la noche para conseguir la 
citada cédula, que no obtuvo, unicamente palabra de casamiento, y de ahí la denuncia ante la Justicia. De 
todo se trae testimonio a la letra. En idem, leg. 27.701. Por otras fuentes se conoce casaron por el año 
1630, y que él fue después capitán de la milicia, regidor perpetuo y guarda mayor de la Ciudad. Con 
descendencia, apellido Vidaurre de Orduña. Véase también entrada Don Juan FERNÁNDEZ DE 
PARADA. 
 
* LOS CONFLICTOS POPULARES EN CASTILLA (SIGLOS XVI-XVII). Madrid, 1996. 
 
Nota: Recoge los ocurridos en Huete en 1640 con motivo de la nueva creación y venta de los oficios de 
regidores perpetuos, consumidos a finales del siglo XVI. Sobre documentación del Archivo Histórico 
Nacional, Sección Consejos suprimidos. Con testimonios de vecinos en favor: ES JUSTO SE VENDAN LOS 

OFICIOS, PERO CON CALIDAD QUE SE REPARTAN ENTRE FAMILIAS NOBLES Y ANTIGUAS, COMO ANTES ERAN, DANDO 

PARTE DELLOS A LOS CABALLEROS CIRCUNVECINOS Y HEREDADOS EN ESTA TIERRA, PUES DE GENTE TAN NOBLE NO SE 

PUEDE PRESUMIR ANDEN EN SUPERCHERÍAS, SINO QUE DEFIENDAN A LOS POBRES. CONOCIÓ ESTA CIUDAD EN TIEMPO 

QUE LA GOBERNABAN REGIDORES PERPETUOS CON TANTO LUSTRE QUE EN CUALQUIER ACTO PÚBLICO PODÍA COMPETIR 

CON MUCHAS DE LAS CIUDADES MÁS NOBLES DEL REINO, TENIÉNDOLA SIEMPRE MUY GOBERNADA, MIRANDO POR ELLA 

Y SUS PROPIOS Y VECINOS; Y SI ACASO HABÍA ALGÚN REGIDOR QUE HICIESE ALGÚN EXCESO, CON EL EJEMPLO DE LOS 

DEMÁS Y VIENDO LO AFEABAN, SE MODERABA Y REPARABA DELLO; Y ESTO DURÓ HASTA QUE LA ENVIDIA DE OTROS 

QUE NO TENÍAN OFICIOS, ARRIMÁNDOSE Y VALIÉNDOSE DE LA GENTE DEL COMÚN PARA ELLO, LOS PROCURARON 

CONSUMIR, COMO LOS CONSUMIERON, Y A SU PARECER EN UN PUNTO SE CONSUMIÓ LA AUTORIDAD Y EL SER DE LA 

CIUDAD, PORQUE MUCHOS CABALLEROS QUE CON LOS OFICIOS ASISTÍAN A ELLA , SE RETIRARON, DEJANDO SUS CASAS 

DESIERTAS, QUE ERAN LAS QUE CON SU ABRIGO AMPARABAN LOS BARRIOS APARTADOS Y SOCORRÍAN LOS VECINOS Y 

POBRES DELLOS, Y TODO ESTO CESÓ Y SOLO ANDABA EL GOBIERNO ENTRE EL COMÚN Y SUS SECUACES. Y en contra: 
LA CIUDAD LLEVA MUY MAL LA MUDANZA EN REGIMIENTOS PERPETUOS Y TEMEN TODOS LOS VECINOS SU OPRESIÓN Y 

POTENCIA, QUE YA SE HA COMENZADO A MANIFESTAR, POR LO CUAL LOS MÁS DE LOS VECINOS NO SE ATREVEN A 

VENIR A DAR SU VOTO A ESTE CONCEJO ABIERTO […],  QUE DE LAS PERSONAS QUE AQUÍ SE HAN JUNTADO AÚN NO SON 

TREINTA EN NÚMERO, SIENDO ESTA CIUDAD DE MÁS DE NOVECIENTOS VECINOS [ ]. ESTOS SEÑORES QUE QUIEREN 

COMPRAR LOS OFICIOS DE REGIMIENTOS ESTÁN TAN ENSEÑOREADOS DE LAS COSAS DE LA CIUDAD, QUE TIENEN TAN 

AMENAZADA A LA GENTE QUE NO SE HALLARÁ UN LABRADOR QUE HAYA VENIDO A ESTA JUNTA, POR TENERLOS TAN 

AMENAZADOS COMO LOS TIENEN. SE VE POR LA EXPERIENCIA QUE SIENDO COMO SON REGIDORES AÑALES HOY 

MUCHOS DE LOS QUE INTENTAN SER PERPETUOS, SE VE QUE ESTÁ OPRIMIDA LA REPÚBLICA, LOS OFICIALES, LOS 

LABRADORES, LOS MERCADERES, TODOS QUEJOSOS, PORQUE RESPECTO DEL IMPERIO DE SÓLO UN AÑO DE MANDAR, NI 

PAGAN AL MERCADER SU MERCADURÍA NI AL OFICIAL EL SUDOR DE SU ROSTRO, PUES QUÉ DIRÍAMOS SI FUESEN 

PERPETUOS, ASÍ SERÍAN DUEÑOS ABSOLUTOS DE LAS PERSONAS Y LAS HACIENDAS DE LOS QUE NO FUESEN REGIDORES. 
Sobre el consumo de los oficios perpetuos, véase Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos, 
Escribano Sebastián de Torres. Años 1596, y 1596 - 1597. Año 1596. Folio 106. Poder de Gómez de 
Consuegra, procurador síndico del Común, a su hermano y sustituto en el oficio Alonso de Consuegra, 
Poder para que atienda en el consejo de Hacienda el pleito que se trata sobre el consumo de regimientos, y 
la demanda puesta por los regidores que le imputan libelo. Folio 115. Poder que otorgan don Gutierre de 
Sandoval Portocarrero, don Melchor Fernández de Parada, don Alonso Fernández de Parada, don Alonso 
de Parada Peralta, Gaspar de Zurita, Gabriel de Liébana, Gonzalo Sánchez de Piña, el licenciado Esteban 



de Salcedo, Gabriel de -, clérigo, Pedro de Orenes, clérigo, Gregorio Fernández, clérigo,…….., y otros 
vecinos que se relacionan a favor del procurador síndico Gómez de Consuegra, para que obligándose en 
los bienes y con licencia de S.M., como dio el consejo de Hacienda, sobre pedir el consumo del alferazgo 
y regimientos perpetuos para que en adelante sean anales, y que no se puedan vender ni hacer merced, por 
las causas muy justas que se han dado. Folio 117. Idem sobre lo mismo por otros vecinos de Huete, 
encabezados por el licenciado Francisco de Mingueza, abad magnífico de los capellanes del señor San 
Ildefonso. Folio 121. Real Cédula de Felipe II firmada en Toledo el 28 de Julio de 1596, para que el 
Concejo trate del consumo de los oficios, y puedan reunirse los vecinos para tratarlo. Años 1598 y 1599. 
1599. Folio cuarto. 10 de enero. Poder de Gómez de Consuegra, procurador síndico general del común 
para que se tome censo al quitar de hasta treinta mil ducados, para pagar el consumo de los oficios de 
regidor perpetuo, alférez, depositario, guarda y escribanos de ayuntamiento, y que en adelante queden en 
ocho regidores, un depositario, y un escribano de ayuntamiento elegidos cada año. Con relación de 
particulares que obligan sus bienes. Folio 110. Concierto entre el licenciado Beltrán de Salcedo y 
Francisco Núñez de Oreja, regidores, don Gutierre de Sandoval Portocarrero y Gómez de Consuegra, 
procuradores síndicos de los cabildos de Hijosdalgo y del Común, comisarios de la Ciudad por poder ante 
el escribano Sebastián de Torres, con su alférez mayor don Jerónimo Coello de Rivera, y su hijo don 
Pedro Coello de Rivera, menor, para el consumo del oficio, que por haberlo vinculado aquel en este ha 
impedido el negocio. Se valora y ajusta en tres mil ducados después de consulta al consejo de Hacienda, 
no obstante pidiera don Jerónimo seis mil y sirviera a S.M con mil doscientos cuando recibió merced, con 
voz y voto de regidor. Relación de los Propios de la Ciudad para aseguran el censo que deberán tomar 
para cubrirlo: Dehesa de Lovinillas, lindante con las villas de Belinchón, Barajas, Leganiel, Huelves, 
Extremera y el río Tajo. Dehesa de Villa Vieja, lindante con los términos de Palomares, El Hito, 
Montalvo, Carrascosa, Castillejo, Rozalén, y el río XÍGUELA QUE PASA POR ELLA. Su molino de tres 
ruedas en el río. Dehesa de Las Pozas, que tiene por aledaños las villas de Córcoles, Sacedón, Poyos, 
Cañaveruelas, Santaver y el río Guadiela. La mitad del cuarto de los diezmos de Villa Vieja. Casas 
principales en la Plaza, DONE VIVE LA JUSTICIA, lindantes con la iglesia de San Nicolás de Almazán y con 
las carnicerías públicas. Casas en la puerta de Almazán, junto a otras en los portales de la Plaza, lindantes 
con las de Martín Alonso de Valdecañas, la calle que va a San Pedro, y la dicha plaza. Otras en medio de 
ellas, que llaman el mirador de los toros. Dos partes de la almotacenía. Monte tajado de Villanueva la 
Sera, lindante con Vellisca y con el monte llamado de los Calahorranos, lindante con los términos de 
Barajas, Paredes y barajas de Suso. Término de Barajas Suso, lindante con Saceda Trasierra y la dehesa 
de Paredes. Monte de San Román, lindante con Salmerón y Villaescusa. Las penas de monte que se tienen 
por ordenanza.  Sigue relación de cargas, propiedades de vecinos que se obligan, poderes del Concejo y 
remates. Folio 141. Arrendamiento de la dehesa de Lovinillas, condiciones y remates. Folio 152. 
Averiguación de las rentas del alhorí, linderos de los Propios y gastos que ocasionarán los consumos. Año 
1600. Folio 36. Poder del Concejo, Justicia y Regimiento, de Huete, JUNTOS PARA COSAS TOCANTES A LA 

CIUDAD , a Juan Gutiérrez Altamirano y al doctor Juan López Ortiz para que se haga concierto y evitar 
pleitos con el estado de Hijosdalgo sobre la pretensión que tiene de que sus procuradores queden por 
regidores al año siguiente. Asisten: el alcalde mayor doctor Núñez Carrillo, don Gaspar Carrillo de 
Mendoza, Diego de Orduña Montalvo y Juan Gutiérrez Altamirano, regidores por el estado de Hijosdalgo. 
Cristóbal del Cubo, Cristóbal Domínguez, el doctor Juan López Ortiz, Miguel de la Torre, regidores del 
estado del Común. Don Juan Amoraga, procurador del estado de los Hijosdalgo, y Diego de Segura, 
procurador sustituto del Común. Pedro Álvarez. Año 1600. Folio 185. Poder para pleitos de don Gaspar 
Carrillo de Mendoza, don Jerónimo de Rivera, don Juan de Sandoval Luzón, Fernando del Castillo, don 
Gutierre de Sandoval, Baltasar González del Castillo, Diego del Castillo, Gómez Amoraga, Álvaro del 
Castillo, Juan del Castillo Enríquez, Melchor del Castillo, don Alonso de Parada y Peralta, don Juan de 
Beancos Salcedo, don Juan de Arcas, Pedro de Salcedo, vecinos de Huete y del estado de Hijosdalgo, para 
que se comparezca ante los Reales Consejos y se vea sobre la suerte de procurador de los hijosdalgo, que 
la Ciudad y el Común pretende sea entre todos los de dicho estado, contrariamente a lo que se viene 
haciendo desde antiguo, que es hacer nombramiento unicamente entre los que tienen armas, caballo y casa 
abierta y poblada desde el año pasado anterior. Por otras fuentes se conoce fue asunto que se elevó a la 
Junta de Cortes. Véase sobre el tema entrada Vicente MUÑOZ en este apartado, y sobre la época Beatriz 
Cárceles de Gea en Fraude y desobediencia fiscal en la corona de Castilla (1621-1700). Valladolid, 2000, 
Sobre los tumultos y desobediencia de los vecinos durante la averiguación de fraudes, que dieron lugar a 
que se enviara al juez don Juan Bautista de Ocampo para ajuste y cobranza de arbitrios desde 1625 hasta 
1666. También existieron otros oficios perpetuos menores, como el de alguacil mayor de órdenes y 



comisiones de Huete y su partido, que compró en 1688 por dos mil seiscientos reales Miguel Collado 
Muñoz, a quien se debió en Huete entre otros meritorios trabajos la sillería del coro de La Merced, 
destruido en la guerra Civil de 1936 y del que se conserva fotografía. Documentado en el archivo 
Municipal, sección Protocolos, escribano Julián Vicente Escudero. Es de interés, 1 Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha: Conflictos sociales y evolución en la Edad Moderna.  Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 1988. Con citas sobre Huete y testificaciones de vecinos, como la de Diego 
Hernández de Parada, en causas de brujería y otras. 
 

Alberto J. LORRIO y Mª Dolores SÁNCHEZ DE PRADO 
 
* ELEMENTOS DE UN TALLER DE ORFEBRE EN CONTREBIA CARBICA (VILLAS VIEJAS, 
CUENCA).  
 

LUCENTUM. XIX, XX. Alicante. Año 2000-2001. Con edición digital. 
 
Nota: Oppidum ibérico fortificado de Villas Viejas, antigua aldea de la Ciudad también conocida con el 
nombre de Fosos de Bayona, Kontrebia Karbika para los romanos. 
 

LOTERÍA   
 

* A B C. Ediciones de Madrid y de Andalucía. Domingo, 23 de diciembre de 1990. 
 
Nota: Información sobre haber caído en la Ciudad parte del primer premio del sorteo de Navidad, el 
Gordo, número 32.5222. Con fotografías en la que aparecen el párroco don Pedro Heras y la propietaria 
de la Administración que lo vendió, doña Asunción García Peña, presidenta de Caritas de la localidad. 
Repartió doscientos cincuenta millones de pesetas, de los que a ella correspondieron veinticinco.  
 

Pascual MADOZ 
 
* DICCIONARIO GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTORICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE 
ULTRAMAR. Madrid, 1845-1850. Dieciséis tomos.  
 
+ HUETE. Tomo IX. 
 

Muhammad ben MAHBÛB 
 
Citado en Estudios onomásticos-biográficos de Al-Andalus(Familias Andalusíes).. V. Editados por 
Manuela Marín. Madrid, 1992. Tratando de las familias de ulemas en Toledo, recoge a los Mahüb.    

 
 
 
 
 
 

 

Luis MALDONADO  
 
* RELIGIOSIDAD POPULAR: NOSTALGIA DE LO MÁGICO. Madrid, 1975. 
 
Nota: Dedica un párrafo en la página 51 a las fiestas que celebra la Ciudad por San Juan y Santa Quiteria, 
con sus loas y danzas. Sobre el tema, véase Lorenzo Hervás y Pandero, jesuita conquense nacido en 
Horcajo de Santiago, en Historia de la vida del hombre. Madrid, 1795. También El Imparcial, sábado 
cuatro de mayo de 1929, con reseña de las de San Juan, los días 5, 6, con función religiosa en el templo de 
San Esteban a cargo del canónigo de Madrid don Diego Astorga, días 7 y 8. Y Julio Caro Baroja en 
Temas castizos.1980, que recuerda también existió costumbre de pasear a los novios por la Ciudad en un 
carro o bajo grotesco palio. 
 

Fray Gregorio MANUEL (apellidado MANUEL de LUNA  por algún autor) 
 
Nota: Natural de Huete y sacerdote de la orden de La Merced, de familia de escribanos públicos y del 
estado llano general. Quizá el bautizado con ese nombre el año 1565 en la parroquia de San Esteban, hijo 
de Evangelista Manuel y de Luisa de Heredia, y hermano menor de Luis, 1560, Francisco, 1562, 
apadrinado por el escribano Francisco Manuel y en presencia de Jerónima de Luna, y Cristóbal, en 1563. 



Excelente predicador, definidor, redentor de la Orden, maestro de la provincia de Castilla y comendador 
de los conventos de Valladolid, Huete y otros. Ordenado por LUNA en REPERTORIO:…, de José Luis 
CALERO LÓPEZ DE AYALA, y por GREGORIO, en BIBLIOGRAFÍA…, de Antonio HERRERA 
GARCÍA, no obstante apellidarse MANUEL. Ambos recogidos en este apartado. Sobre el tema, véase 
Famiglia mercedaria. Ordine Della Mercede, edición digital; Enciclopedia deu santi beati, edición 
digital, donde se recuerda como fue injustamente acusado de hurto, y que por intercesión de la Virgen, a 
quien invocó, quedó sin culpa inmediatamente. Venerable para la Orden, que celebra su día el trece de 
septiembre. María Luisa Vallejo y Guijarro en Historias y tradiciones conquenses. Cuenca, 1964, le llama 
PREDICADOR DE LA VIRGEN. Y José Antonio Garí y Siumell en Biblioteca Mercedaria: ó sea escritores 
de la celeste, real y militar orden de la Merced, redencion de cautivos…., Barcelona, 1875. DE MUCHAS 

LETRAS FUE EXCELENTE PREDICADOR, MAESTRO EN LA PROVINCIA DE CASTILLA Y COMENDADOR DE VALLADOLID . 
Por otras fuentes se conoce fue primo hermano de fray Francisco Manuel, hijo de Pedro de Anaya y de 
Jerónima de Parada, ¿en ocasiones Jerónima de Luna, nombrada arriba?, optenses, que cita José Cuervo 
en Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca. Salamanca, 1914 ¿15? Y sobrino del 
presbítero Martín Manuel de Parada, racionero cantor de la catedral de Salamanca, que declarando ser 
de cincuenta años poco más o menos, fue testigo de cargo en 1596 en el proceso por herejía y adivinación 
por medio de los astros abierto dos años antes por el Santo Oficio de Valladolid al conocido humanista 
Francisco Sánchez de Brozas, natural de Las Brozas y llamado vulgarmente El Brocense, maestro de 
Retórica en Salamanca. Sebastián Mñano recoge en su Diccionario geográfico…, apartado de Barajas de 
Melo, que tuvo allí casa de morada. Martín Manuel debió ser hijo de Francisco Manuel el Viejo, y de 
Isabel de Parada, fallecida en 1570 y con asiento en la misma parroquia. Sobre la familia, en Archivo 
Histórico Nacional. Sección Consejos Suprimidos, legajo 27701, expediente 11. Querella de Martín 
Manuel de Anaya y consortes contra los culpados en el quebrantamiento de la casa de Petronila de 
Parada. Año 1628. El mismo que aparece en actas municipales de los años 1635 como regidor del estado 
del común.  
 
* RELACIÓN DE LAS EXEQUIAS Y HONRAS QUE LA NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUETE HIZO A 
LA MUERTE DEL SANTO Y CATÓLICO REY DON PHILIPPE TERCERO DE ESTE NOMBRE. 
DEDICADAS AL SERENISIMO INFANTE DON CARLOS DE AUSTRIA POR EL PADRE [ ], MAESTRO 
EN SAGRADA TEOLOGÍA, COMENDADOR DEL MONASTERIO DE LOS REDENTORES DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DE LA DICHA CIUDAD. MANDADO IMPRIMIR A 
INSTANCIA DE SU AYUNTAMIENTO. Cuenca, 1621.  
 
Nota: Portada con las armas del Reino en el centro, las de La Merced a la derecha y el escudo de Huete a 
la izquierda, con el león orientado a la derecha, donde también se sitúa la luna que abraza. Con 
interesantes noticias locales y descripción del túmulo. El monarca había visitado la Ciudad el 29 de 
febrero de 1604, y según otras fuentes se conoce quedó hospedado en casa del licenciado don Alonso 
MÉNDEZ DE PARADA, con entrada en este apartado. Sobre el tema, véase licenciado Baltasar 
PORREÑO, nota a DICHOS…, en este apartado. También Ana María López de Atalaya y Albadalejo en 
La imagen religiosa del Barroco en la diócesis de Cuenca. Tesis doctoral inédita. Valencia, 1999. Y 
Víctor Mínguez en Los reyes solares. Universidad Jaume I. 2001. Ambos sobre el jeroglífico astral 
dialogado en el túmulo. Con una luna menguante sobre la cabeza de la reina viuda doña Margarita, sol 
eclipsado sobre la de Felipe III, y resplandeciente sobre Felipe IV.  
 
*  SERMÓN DE SAN LORENZO, MÁRTIR, DEDICADO AL SERENÍSIMO SEÑOR INFANTE  D. 
CARLOS DE AUSTRIA. Valladolid, 1624. 
 
* SERMÓN DE SAN LUIS, REY DE FRANCIA, PREDICADO EN HUETE. IMPRESO ALLÍ, 1624.  
 
Nota: ALLÍ en el citado José Antonio Garí. ¿Se refiere a Huete?    
 

Don Juan MANUEL.  
 
* EL LIBRO DE LA CAZA. Manuscrito de finles del primer tercio del siglo XIV. ¿1325? Con ediciones. 
 
Nota: Recoge cazaderos en la tierra de Huete, capítulo del obispado de Cuenca. Edición de G. BAIST, 
1880. Con relación de localidades en índice. … Sobre la tierra de Huete y cercanías interesa:  PERO ALAS VECES 

SALEN ANADES CABO SALMERONÇIELLO DEYUSO…, ….EL AROYO DE MILANA NACE SOBRE BILALBA E CAE EN XUCAR 

DEYUSO DE ENLID EN ESTE ARROYO AY MUCHAS ANADES E GARÇAS MUY ÇIERTAS E MUCHAS GRUAS AL TIEMPO DE LAS 

UVAS E DELA CIMENÇERA. ET DIZE DON IOHAN QUE ES MEJOR LUGAR DE TODAS LAS CAÇAS…, ET EN TERMINO DE 

HUELES, DESDE EL TIEMPO DE LAS VINDIMIAS FASTA LA NAVIDAD, HAY MUCHAS GRUAS ET MUY BUEN LUGAR PARA 



LAS CAZAR  EL AROYO DE ARBOLETE NASÇE SOBRE ARBOLETE E ENTRA EN EL AROYO DE RIANSARES DEYUSO DE 

ALCAÇAR EN ESE AROYO AY MUCHAS ANADES EBUEN LUGAR PARA LAS CAÇAR E ALGUNAS VEZES AY GRUAS ÇERCA DE 

ARBOLETE. EL AROYO DE RIANSARES NASÇE EN NAVAFERMOSA EN ENTRA EN XUELA DEYUSO DE QUERO ENESTTE 

AROYO MUCHAS ANADES E BUEN LUGAR PARA LAS CAÇAR CON FALCONES E DESDE PAREDES FASTA LAS ALDEUELA AY 

SIENPRE DOS O TRES GARÇAS DE MORADA E AL PASO MUCHAS PARDAS E RAMIAS E ABDARMIAS ET DURAN Y LAS 

GARÇAS RUVIAS TODO EL MES DE SETIENBRE…, EL AROYO DE VALDE JUDIOS NASÇE SOBRE CARRASCOYO AY MUCHAS 

ANADES E O SE PUEDEN CAVALGAR PUEDEN SE CAÇAR CON FALCONES MAS EN LOS MAS LUGARES AY MUY MALOS 

PASOS…, EL AROYO DE VILLAVA NASÇE SOBRE LORANCA E CAE EN LA GRANT LAGUNA DE FUENTE EL PEZ CABO EL 

CASTIELLO EN ESTE AROYO AY MUCHAS ANADES E DO SE PUEDEN CAVALGAR ES BUEN LUGAR PARA LAS CAÇAR CON 

FALCONES E AL PASO A MUCHAS GARÇAS ET EN MUCHOS LUGARES LO MAS AY MUY MALOS PASOS ET POR TODO ESE 

CANPO DE AMASA TRIGO HA MUCHAS GRUAS E BUEN LUGAR PARA LAS CAÇAR CON FALCONES. ET L AROYO DE VILLAR 

PARID NASÇE SOBRE VALDE PARAYSO E ENTRA ENEL DE VILLAVA DE YUSO DE VILAR PARDO EN ESTE AROYO LAS 

ANADES QUE Y A SON EN BUEN LUGAR PARA LAS CAÇAR CON FALCONES. XUELA NASÇE ENLA XIERRA SOBRE VILLAR 

DEL FORNO E ENTRA EN GUADIANA ÇERCA DE ARENAS EN ESTE RIO HA MUCHAS ANADES E GARÇAS E GRUAS E TODAS 

LAS CAÇAS. MAS DE FUENTE EL PEZ AYUSO LO DE MAS TODO ES AGORA CARRIZALES E ALMARJALES E MUY MALOS 

PASOS E ADELANTE COMMO SE MUDARE FALARLO AN LOS QUE ESTONÇE FUERE. XUERON NASÇE SOBRE VILLAR DEL 

PUERTO E ENTRA EN XUHELA DE YUSO DE BURBANOS. EL RIO MAYOR DE HUEPTE NASÇE ENEL PUERTO DEL VILLAR DEL 

MAESTRO E ENTRA EN GUADIELA SOBRE LA MILANA ENESTE RIO APARTIDA DE ANADES PERO NONSON MUY BUEN 

LUGAR PARA LAS CAÇAS CON FALCONES. PERO CAÇA LAS Y DON IOHAN CON TRABAJO ET AY GARÇAS AL PASO E POCAS 

DE MORADA E UN PAR O DOS DE GRUAS POR VENTURA. EL AROYO DE VALDE JAVALERA NASÇE SOBRE MAZARANLEQUE  
(sic por Mazarulleque) E ENTRA EN GUADIELLA ENLA FOZ DE YUSO DEJ AVALERA ENESTE AROYO A PARTIDA DE 

ANADES E UNA GARÇA O DOS DE MORADA ET AVECES CABO LAS CUEVAS FALLAN Y GRUAS. EL AROYO DE TOMELLOSA 

NASÇE Y E ENTRA ENEL RIO MAYOR DE YUSO DE FERRANT NZ ENESTE AROYO FASTA VALDE QUEMADO HA POCAS 

ANADES MAS EN VALDEQUEMADO AL TIENPO DEL PASO AY GARÇAS E UN PAR ODOS DE GRUAS DE MORADA. GUARDA 

MEXU NASÇE EN VILLAR DE DOMINGO GARÇIA E ENTRA EN EL RIO MAYOR DE YUSO DE CARAÇENIELLA ENESTE AROYO 

AY PARTIDA DE ANADES E PIEDEN SE CAÇAR CON FALCONES MAS ES DE MUY MALOS PASOS. ÇERCA DE BUEN DIA A UNA 

LAGUNA E AVECES AY ANADES E GARÇA POR VENTURA AL PASO… .  Sobre el tema, M. Cardenal de Iracheta en 
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. Madrid, 1948, La geografía conquense del libro de la caza. 
Por su relación con Huete véase entrada Andrés GIMÉNEZ SOLER. Y don Antonio Benavides en 
Memorias de don Fernando IV de Castilla. Madrid, 1860.  
 
* Andrés GIMÉNEZ SOLER 
 
+ DON JUAN MANUEL: BIOGRAFÍA Y ESTUDIO CRÍTICO. Zaragoza, 1932. 
 
Nota: Entre otras que tocan a Huete, recoge a la letra una carta que [ ] envió al rey de Aragón en 1328, 
dándole cuenta de los sucesos de Castilla y pidiéndole ayuda. Refiere también que teniéndole el Rey 
sitiada su villa de Escalona, ha hecho lo mismo con la de Huete. UNA VILLA DE LAS BUENAS QUE EL REY HA. E 

TENGO LA  ÇERCADA. E PONGO LE ENGENNOS AGORA E HE LES VEDADO EL AGUA. DADA EN LA CERCA DE HUESTE 

OCHO DÍAS DE ABRIL. Por otras fuentes, se conoce tuvo en prenda su fortaleza durante el reinado de Alfonso 
XI, en cumplimiento de las capitulaciones de casamiento con su hija Constanza. Es de recordar como en 
1314, enemistado con la reina doña María de Molina y su nieto Alfonso XI, menor, por no haberle 
concedido la jurisdicción de algunos territorios que tenía concertados, se desnaturalizó de Castilla y corrió 
su tierra, sitiando el castillo de Huete. De por entonces son las cartas fechadas allí en 1305. Del tres de 
abril al rey de Aragón, comunicando haber tomado posesión de Alarcón, concedido por el Rey, y cinco de 
septiembre sobre haber dado heredamiento a su maestro de obras Pero Sanchez. Y en 1311, diez de 
agosto 1311, en compañía de su capellán frey Ferrant Jaymes. Con nuevas algaradas en 1327 cuando el 
monarca casó con doña María de Portugal, deshaciendo así el compromiso adquirido con su hija. Sobre el 
tema, véase entrada Alonso NÚÑEZ DE CASTRO en CORONA GÓTIGA….    
 
* Juan NUÑEZ DE VILLASAN 
 
- CRONICA DEL MUY ESCLARECIDO PRINCIPE Y REY DON ALONSO EL ONZENO DESTE 
NOMBRE… Edición de Madrid en 1597. Hubo anterior en Toledo, M D X C V  
 
Nota. A la letra: CAP. XL. DE COMO LA REYNA DOÑA MARÍA --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          



CAP. LXVII . DE COMO EL REY DON ALONSO CERCO A ESCALONA Y DON JUAN A HUETE. SYEN DÔ JUÂ EN DES 

AVENÊCIA CON EL REY Y DESDE QUE SUPO QUE LE TENÍA CERCADA LA VILLA DE ESCALONA DON JUAN AYUNTO LAS 

MAS COMPAÑAS QUE PUDO AVER, LUEGO PASARON CON SUS GENTES CERCA DE LA VILLA DE HUETE, Y LOS DE LA 

VILLA DE HUETE SALIERON Y PELEARON CÔ LOS DE DON JUAN. Y EN TODAS AQUELLAS PELEAS LOS DE LA VILLA 

AVIAN LA MEJORIA QUE AVIAN ALLI BUENOS CAVALLEROS Y BUENAS GENTES QUE AMABAN AL REY 

VERDADERAMENTE… Continúa con la retirada de don Juan a su CASTILLO DE GARCI MUÑOZ por la presión 
de las tropas del Rey.    
 
*Juan Antonio ALMONACID CLAVERÍAS 
 
+ HUETE,CIUDAD FORTIFICADA.  
 
Nota: Capítulo de CUENCA, CASTILLOS Y FORTALEZAS Véase entrda ALMONACID CLAVERÍAS. 
 

- SE INICIA EL SIGLO XIV  CON UN DIECIOCHOAÑERO INFANTE DON JUAN MANUEL DEMANDANDO HUETE PARA SÍ DE 

POR VIDA Y, AQUÍ, SE ENCONTRABA EN JULIO; TAMBIÉN LO ENCONTRAMOS EN DICIEMBRE ESPERANDO A LOS REYES 

QUE LLEGAN EN ENERO PARA IR SOBRE LORCA,... EN MARZO DE 1303, DON JUAN MANUEL ESTÁ EN GUERRA CON SU 

SOBRINO EL REY FERNANDO IV.  DURANTE LOS AÑOS SUCESIVOS LA PRESENCIA EN HUETE DE DON JUAN MANUEL ES 

MUY FRECUENTE. EN 1314, GUERRA ABIERTA EN HUETE Y SUS TIERRAS, ENTRE EL INFANTE DON PEDRO Y DON JUAN 

MANUEL CON TODA SU SECUELA DE CALAMIDADES. DEFINITIVAMENTE , LES AVINO EL MAESTRE DE CALATRAVA A 

AMBOS. CINCO AÑOS DESPUÉS, EL INFANTADO DE HUETE, CON SUS VILLAS DE ALCOCER, SALMERÓN Y VALDEOLIVAS 

PASA A LA PROPIEDAD DEL INFANTE DON JUAN MANUEL, TAMBIÉN RECONOCIDO POR LOS OPTENSES COMO TUTOR 

REAL. POR LA BODA DEL REY ALFONSO XI  CON LA HIJA DE DON JUAN MANUEL, ÉSTE RECIBE “LA FORTALEZA DE 

HUETE, HASTA QUE LOS CONTRAYENTES LE CONVIRTIESEN EN ABUELO”  Y, EL MONTERO REAL, ALFON MARTÍNEZ 

QUEDA COMO TENENTE DE LA MISMA POR DON JUAN. EN OCTUBRE DE 1329, EL INNOBLE REY ALFONSO XI  ORDENA LA 

PRISIÓN DE SU NIÑA-MUJER Y EL TRAIDOR ALFON MARTÍNEZ, FALTANDO A SUS JURAMENTOS, ENTREGA LA 

FORTALEZA DE HUETE AL REY. ANTE LA ANTINATURAL Y FEMENTIDA ACTUACIÓN DEL REY, DON JUAN MANUEL SE 

DESNATURALIZA DE CASTILLA Y DECLARA FEROZ GUERRA AL REY AL CERCAR ESTRECHAMENTE LA CIUDAD Y 

FORTALEZA DE HUETE, A LAS QUE NO PUDO TOMAR. DOS AÑOS DESPUÉS, POR OCTUBRE, CON LA ENTREGA DE LA NIÑA-
REINA A SU PADRE QUEDA ESTABLECIDA LA PAZ EN HUETE Y SU TIERRA, CON CONCORDIA DEFINITIVA EN 1338. PERO, 
TANTO LA CIUDAD COMO LA FORTALEZA DE HUETE QUEDAN BAJO LA AUTORIDAD REAL. LA FORTALEZA DE HUETE 

QUEDÓ DESABASTECIDA DE BALLESTEROS Y VÍVERES, QUE FUERON TRASLADADOS AL FRACASADO CERCO DE 

GIBRALTAR , CON LA MUERTE DE MUCHOS OPTENSES Y DEL PROPIO REY (1350). CON EL NUEVO REY, PEDRO I, 
CONTINÚA LA FORTALEZA OPTENSE EN MANOS DE ALFON MARTÍNEZ; QUIEN SERÁ EJECUTADO POR REBELDE EN EL 

VERANO DE 1355. LA ANTINATURAL Y SANGUINARIA CONDUCTA DEL REY SERÁ REPRIMIDA POR SU HERMANASTRO 

DON ENRIQUE II  MEDIANTE LA MUERTE EN COMBATE FRATRICIDA (23/III/1369). EL NUEVO REY NOMBRARÁ A DON 

PEDRO DE BUIL, “EL CABALLERO SIN PAR”,  COMO EL NUEVO SEÑOR DE HUETE QUE ACABÓ MURIENDO EN LA BATALLA 

DE ALJUBARROTA (14/VIII/1385).   
 

Carlos MARASSA LÓPEZ 
 
* JOSÉ DE ARROYO EN HUETE: LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LA MERCED. 
 
* ARQUITECTURA CIVIL EN HUETE DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. 
 
* EL RETABLO DE LA MERCED, OBRA DE JOSÉ MARTÍN DE LA ALDEHUELA. 
 
CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Números 27, primer semestre de 1986, 28, 
segundo semestre de 1986, y 29, primer semestre de 1987. 
 
Nota: También Antonio Ponz en su tercer tomo de Viaje de España…. Madrid, 1774. Altar mayor que se 
estaba trabajando en Cuenca bajo dirección de don Josef  Martin, sobre quien escribe Rosario Carmacho 
en Bolerín de Arte, nº 30-31, año 2009-2010. Universidad de Málaga.  
 

Darío MARASSA PABLOS 
 
* ARQUITECTURA CIVIL EN HUETE DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX.  
 
CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca.  Número 29, año 1987. 
 
Nota: De nueva planta o con reformas. Ayuntamiento, escudo de armas de la Ciudad para colocarlo en su 
fachada, labrado por Marcos Evangelio en 1737, con entrada en este apartado. Torre del Reloj, en 1795. 
Ermita de San Sebastián, en 1738 y 1770. Pósito Real, en 1871 sobre anterior de 1698. Baños de La 
Isabela, abastecimiento de aguas. Palacio episcopal, sobre 1788 y adelante. Casa de don Marcos de 
Parada, en 1752. Casa del conde de Garcinarro en 1730; Casa de los Chacones (así por de los Chacón), 
sobre 1750. Casa de los Amoraga, sobre 1730.  Y casa de los Salcedo o de los Linajes. Con cita de 
mejoras en plazas, calles y otros edificios públicos. Sobre el tema, por otras fuentes, don Marcos de 



Parada fue el octavo señor de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, en la tierra de Huete, patrono del 
monasterio de Jesús y María, el Cristo por otro nombre, regidor perpetuo de la Ciudad y tesorero de 
Rentas reales de su partido. Nacido en Toledo en 1717, primogénito del magistrado don Marcos Joseph de 
PARADA, con entrada en este apartado, y de doña Catalina de Heredia Bazán y Parada, natual de 
Sigüenza y originria de Valdeolivas por su varonía, en la tierra de Huete. Respecto de su casa, compró 
para ella derecho de agua de la fuente al Ayuntamiento el 16 de febrero de 1768.  El conde de Garcinarro 
fue don José de Parada y Vidaurre de Mendoza, segundo titular. Nacido en Huete en 1685, caballero de la 
orden de Calatrava y capitán de caballería en el ejército del emperador Carlos VI durante la Guerra de 
sucesión y posteriores del Imperio en Hungría.   
 

Juan de MARIANA  
 
* HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA COMPUESTA, ENMENDADA Y AÑADIDA POR EL PADRE [ ]. 
Edición de 1818, Madrid. 
 
Nota. En las páginas 45 a 48 del volumen 7º, libro undécimo, recoge la llamada batalla de Huete, junto a 
Garcinarro, entre el conde don Manrique de Lara, general de las tropas del Alfonso VIII, menor de edad, y 
don Fernando de Castro, que tenía en tenencia la fortaleza de Huete por el Rey hasta que cumpliera quince 
años, según ordenó su padre el rey difunto don Sancho. Sobre el tema, véanse entradas ASEDIOS y 
Francisco CERDÁ Y RICO, en este apartado, y Modesto Lafuente en Historia General de España. 
Fernando A. MARTÍN  
 
* DOS NUEVAS PIEZAS DEL PLATERO FRANCISCO BECERRIL. 
 
CUENCA, número 13. Primer semestre 1978. 
 
Nota: Recoge una de las cruces procesionales del MUSEO DE ARTE SACRO de Huete. Con fotografías. 
Sobre el tema, véase entradas Amelia LÓPEZ YARTO ELIZALDE y PLATEROS, en este apartado.  
 

Francisco MARTÍN MARTÍN  
 
* JOSÉ LUIS SAMPEDRO. PALABRAS Y MEMORIAS DE UN ESCRITOR. 2007. 
 
Nota. Biografía, pensamiento y bibliografía. Vivió en Huete durante desde abril hasta finales de junio del 
año  1939 como soldado del ejército de Franco, DONDE CONOCIÓ LA DIGNA POBREZA QUE SE PALPABA EN 

AQUELLOS HOMBRES LABRIEGOS Y LA MORALIDAD FUERA DE IDEAS PARTIDISTAS NI NACIONALISMOS DESMESURADOS. 
Se instaló en la casa de Alberto Collados y María Paz su mujer, muy activa a favor de la República y a 
quienes los nacionales raparon el pelo y dieron numerosas palizas. Allí escribió parte de La estatua, 
volviendo por los años mil novecientos cincuenta para documentar El río que nos lleva, sobre los 
gancheros del Júcar. Murió en Madrid en abril de 2013. Sobre literatos que visitaron Huete, también José 
Martínez Ruiz, Azorín, según escribe en Memorias inmemoriales, Madrid, 1946, durante un viaje a 
Cuenca. … AL IR, COMÍ EN HUETE, UNA CIUDAD TAMBIÉN CURIOSA. 
 

Pablo MARTÍN PRIETO  
 
* SOBRE LA PROMOCIÓN REGIA DE LA ORDEN FRANCISCANA EN LA CORONA DE CASTILLA 
DURANTE EL PRIMER REINADO TRASTÁMARA. 
 
HISPANIA SACRA. LIX, 19, enero-junio 2007, 51-83. 
 
Nota. Cita al franciscano fray Juan González de Huete, de Opta en algún texto, a quien podría suponerse 
natural de Huete o hijo del convento que hubo en la Ciudad, que en el capítulo general que la Orden 
celebró en Tolosa el año 1373, siendo lector del de Cuenca, o según otros de Toledo, tomó voz de las 
clarisas de Alcocer respecto de su solicitud en el anterior para trasladarse a edificio dentro de la villa. Fue 
uno de los religiosos comisionados allí para la reforma de la Orden en la corona de Castilla, decidida por 
Gregorio XI por el rey Enrique II. Véase en este apartado convento de SAN FRANCISCO. 
 
* DE LOS ALBORNOZ A LOS MENDOZA: LA TRANSMISIÓN DEL ESTADO SEÑORIAL DEL 
INFANTADO DE HUETE EN LA BAJA EDAD MEDIA.  
 
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. VOLUMEN 34. Año 2011. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.   
Nota. Formado por las villas de Alcocer, Salmerón, San Pedro Palmiches y Valdeolivas. Con anterioridad 
perteneció a don Alfonso de Aragón, conde de Denia y Ribagorza, hijo del infante don Pedro. Sobre el 



tema, del mismo, Origen, evolución y destino del señorío creado para la descendencia de Alfonso X de 
Castilla y Mayor Guillén de Guzmán (1255-1312). Temas Medievales 11. 2002-2003. Buenos Aires.   
 

Vicente MARTÍNEZ.  
 
* HISTORIA DE HUETE.  
 
Nota. Manuscrito de por el año 1898. Sin demasiado interés. Afirma que su convento de monjas 
carmelitas se trasladó a Cuenca por HABERSE PRENDIDO FUEGO.  ..ESTABA SITUADO EN LAS CASAS QUE HAY 

FRENTE A LA ERMITA DE SAN GIL Y APENAS SE CONOCE, PERO AUN SE CONSERVAN ALGUNOS RESTOS DEL COVENTO Y 

LA HUERTA, QUE ES LA QUE HOY ES DE PROPIEDAD DE D. MAMERTO JOSÉ DE ALIQUE.   
 

ernando MARTÍNEZ GIL  
 
* MUERTE Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS. Cuenca, 2000. 
 
Nota. Recogiendo encuesta sobre ritos de nacimiento, matrimonio y muerte realizada por el Ateneo de 
Madrid en 1901, hoy en el museo Etnológico. Cita las respuestas que envío Huete. 
 

Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ    
 
* CERÁMICAS CAMPANIFORMES DE LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 
TRABAJOS DE PREHISTORIA. Número 45. Año 1988. 
Nota: Cita el yacimiento del castillo de Huete y las piezas encontradas. 
 
* FERMÍN CABALLERO Y ALONSO DÍAZ DE MONTALVO.  
 
BOLETÍN Nº 3. TARANCÓN. 2000. 
 
*  LA CIUDAD DE HUETE EN EL SIGLO XVIII, DATOS PARA UN BOSQUEJO HISTÓRICO. 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
* GREGÓRIO BACAS Y VELASCO. FARMACÉUTICO Y BOTÁNICO OPTENSE DEL SIGLO XVIII.  
CUENCA, 2003. 
 
Nota: Con bibliografía sobre Huete. Véase en este apartado Gregorio BACAS y VELASCO, y Agustín 
MERCK y BAÑÓN. También esta entrada en el 2º, Dn. Martín de Velasco,..  
 
* HEMEROTECA OPTENSE, (1816 - 1936): ELEMENTOS DE ESTUDIO PARA LA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DE LA CIUDAD DE HUETE. Cuenca, 2005.   
  
Nota: Primer premio de “Primer premio de investigación Tierra de Huete”. Año 2003. Recoge noticias 
sobre Huete y apuntes biográficos de naturales, aparecidas en las publicaciones que cita. Respecto de 
Alonso de Parada, de los primeros colonizadores de Indias y fiscal de la Real Audiencia de Méjico cuando 
se fundó, es de advertir que no obstante ser contemporáneo de optenses con su mismo nombre y apellido 
fue natural de Extremadura y ajeno en todo a esa familia. También, que en las notas sobre Gutiérrez 
Altamirano  se confunde su biografía con la de otros que tuvieron el mismo apellido en su tiempo.  
 
* LA CALLE DE LAS MONJAS Y EL CONVENTO DE FRANCISCANAS DE SANTA CLARA O DE LA 
MISERICORDIA. (Firmado J. Mª. M.G. ¿Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ? 
 
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. 21, 22, 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2009. 
 
Nota: Sobre el tema, en la ejecutoria de nobleza que ganó Gaspar FERNÁNDEZ DE PARADA, con 
entrada en este apartado, figura como testigo la abadesa doña Catalina de Sandoval, de las ptimeras 
monjas que fundaron el convento en tiempos del corregidor don Luis Ladrón. Hija de Alejo de Sandoval, 
Guarda mayor de Huete y señor de la Ventosa, y doña María Portocarrero. Afirma que la Ciudad entregó 
10.000 maravedís para la obra, y que su padre Alonso Hernández de Parada lo contradijo, por no haber 
propios suficientes. En Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Bernardino Gómez. 
Años 1516 a 1530. Folio 23. Año 1523. Doña Guiomar del Castillo, hija del señor Al. (sic por ¿Alonso?) 
del Castillo y de doña María de Inestrosa, difunta y vecina de San Clemente, renuncia en el convento, 
extramuros de Huete, ante su abadesa la noble y reverenda señora doña Catalina de Sandoval, a la 
herencia materna que pueda corresponderle de su hermano Francisco del Castillo. Alejo Ramírez. Años 
1589 a 1593. Licencia de las monjas y casa a la profesa Bernardina de Comontes, para que sin salir de 
clausura pueda ceder por poder sus derechos en la capilla fundada por su padre Alonso de Comonte en la 
parroquia de Uclés. Con firma de las profesas doña Jerónima de Ribera, abadesa, doña María de Rivera y 



doña Violante de Rivera, discretas, doña Ana de Ribera, vicaria, María de Figueroa, Ana Hernández, Inés 
Méndez, la otorgante, Bautista de Sacedo, doña María de Ribera, María Gómez, Juana Ortiz, Catalina 
Suárez, doña Isabel de Arellano, doña Juana de Sandoval, doña María Pacheco, Jerónima de Horozco, 
María de Horozco, Mencía de Godoy, Catalina de Parada, Jerónima de Montalvo, María Evangelista, 
María Magdalena, María de la Asunción, Francisca de Horozco, Isabel de Consuegra, María de Tabira, 
María del Espíritu Santo y María de la Torre, que podría ser la misma que un homónima en el de Alcocer, 
HUMILDÍSIMA EN EXTREMO, Y DE UN NATURAL MUY CORTO Y RETIRADO; DE SU CONTINUO LLANTO, 
TRAÍA SIEMPRE ABRASADAS LAS MEXILLAS Y ENFERMOS LOS OJOS, según manuscrito del convento.   
 
* TOPONIMIA DE LAS CALLES DEL BARRIO DE SAN GIL CALLE Y TRAVESIA DE ZACATIN. 
 
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. Programa de 2010.  
 
* ICONOGRAFÍA DE SANTA QUITERIA. 
 
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. Programa del año 2018.  
 
* LA LOA DE LOS PASTORES DEL BARRIO DE SAN GIL.  
 
Idem 
 
* DN. MARTÍN DE VELASCO, REGIDOR PERPETUO DE LA CIUDAD DE HUETE Y FIADOR DE 
GREGORIO DE VACAS Y VELASCO. Manuscrito.  
 
BIBLIOTECA DEL AUTOR y de don MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA. 
 
Nota: Bautizado en Huete el 16 de noviembre de 1748, hijo de don Francisco Antonio de Velasco, ¿de 
Blas de Velasco, abuelo de Gregorio Bacas y Velasco?,  y doña Antonia de Iguera. Con título de regidor 
perpetuo fechado en Aranjuez el 28 de mayo de 1771 en lugar de Miguel Herraez, que lo fue desde el 
nueve de noviembre de 1717 en lugar de don Carlos Centenero. Citando Archivo Municipal, libro de 
acuerdos de 1770-1771, caja 27, folio 115. Nombrado el seis de marzo de 1776 mayordomo de Rentas de 
la dignidad episcopal por el obispo de Cuenca don Sebastián Pavón. Sobre el tema, véase su entrada en 
este apartado, y las de Don Gregorio BACAS y VELASCO, Agustín MERCK y BAÑÓN, y HUETE., 
También ARCHIVO MUNICIPAL, ACTAS DE SESIONES, 11 y 30 de mayo de 1771.  
 

J.M. MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Mª Isabel MARTÍNEZ NAVARRET E 
 
* LA OCUPACIÓN DEL FINAL DEL BRONCE EN EL CASTILLO DE HUETE (CUENCA). 
 
ACTAS DEL I CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA-LA MANCHA. Tomo 3º. Toledo, 1988. 
 

Francisco MARTINEZ MARINA   
 
* TEORÍA DE LAS CORTES Ó GRANDES JUNTAS NACIONALES DE LOS REINOS DE LEÓN Y 
CASTILLA…POR EL CIUDADANO DON [ ].  Primera parte, tomo I, Madrid, 1813. 
 
Nota: Cita al concejo de Huete como uno de los que asistieron a las celebradas en 1188 y 1391. En las de 
Alcalá de Henares por Alfonso XI, año 1348, se ordenó fomentar la cría de ganado caballar en todo el 
Reino, imponiéndose a los vecinos de mayor riqueza mantener alguno. Uno a los de Cuenca, Huete, Moya 
y sus términos que tuvieran cuantía de más de doce mil maravedis sin contar la casa de morada. Otros 
autores recogen que en las de Valladolid de 1351 quedó Huete como guarda del de Cuenca entre los 
puertos fiscales que señalaron. 
 

Pedro MARTÍNEZ MENDIZÁBAL  
 
Nota: Escultor y arquitecto vecino de Huete, que labró en 1624 las armas de los Cano Moragón en el 
convento de clarisas de Villarrobledo. Citado por Antonio HERRERA en MONASTERIOS Y…, con 
entrada en este apartado. 
 

Santiago MARTÍNEZ PALACIO  
 
* EL CASTILLO DE ANGUIX. Madrid, 1897. 
 
Nota: De la antigua tierra de Huete y hoy en la provincia de Guadalajara. Sobre el tema, José María 
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ TRENOR en EL CASTILLO DE…, con entrada en este apartado, y 
varios poseedores en el 4º. También Francisco Layna Serrano en Castillos de Guadalajara; descripción e 
historia de los mismos y noticias de sus señores. Edición de Madrid en 1962. Antonio Herrera Casado en 



Castillos y fortalezas de Castilla La Mancha. Guadalajara, 2002, afirma que Alfonso VII lo donó al 
caballero toledano Martín Ordóñez, y que su viuda Sancha Martínez lo entregó en 1174 a la orden de 
Calatrava. Alfonso XI lo dio a Alfon Martínez, y luego por venta de sus descendientes y merced de 
Enrique IV en 1474 fue de Lope Vázquez de Acuña. Que en 1484 lo vendió al primer conde de Buendía.   
 

Carlos Julián MARTÍNEZ SORIA  
 
* RETABLO DE SAN JUAN. 
 
* ESCULTURA DEL NIÑO JESUS.  
 
* JULIÁN DE SAN MARTÍN. ESCULTURA DE SAN JUAN EVANGELISTA. CABEZA Y MANO. 
 
Nota: Sobre el tema, véase también entrada José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en este apartado. 
 
Los tres títulos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

Román MARTÍNEZ TORNERO                            
 
Nota. Natural de Huete. Sacristán de su parroquia y librero, que en 1945 con cincuenta y siete años 
recopiló el cancionero sacro y popular de la Ciudad para el 
Fondo de Música Tradicional del Instituto Milá i Fontanals, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con textos y 
música en su página web. Como ejemplo: Y A QUE VÍSTEIS LA 

AFLICCIÓN DEL FIEL QUE CAUTIVO LLORA, DE LA MERCED FUNDADOR 

ROMPED GRILLOS Y PRISIÓN. LLEVABA LA MAYOR PARTE DE ESPAÑA EL 

YUGO FATAL, CUANDO EN VISTOSO ESTANDARTE VUESTRO AFECTO 

MATERNAL DE LA TRIUNFANTE SIÓN QUE EL SOL DE JUSTICIA ADORA 

LA BAJO SU RECEPCIÓN. Es de recordar también Los pescadores, 
danza de las fiestas de San Juan Evangelista. Sobre el tema, 
véase la página web de VOLOPTENSES, con entrada en este 
apartado.   
 

Julian MATEOS DE RAMIRO  
 
* SERMÓN POLÍTICO MORAL PREDICADO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE 
HUETE POR SU CURA PÁRROCO EL DR. D. [ ] EL DÍA 15 DE JULIO DE 1820, CON MOTIVO DE 
LA INSTALACIÓN DE LAS CORTES Y JURAMENTO DEL REY. Madrid, 1821. 
 
Nota: Exaltación del general Rafael del Riego y en apoyo de la Constitución. Sobre el tema, la sesión de 
Cortes del 9 de diciembre de 1820, dando cuenta con satisfacción de escritos de ciudadanos en apoyo del 
párroco de San Pedro. También La Colmena, del 23 de mayo de 1820: ELECCIONES. ES TANTA LA 

INFLUENCIA QUE LAS PRÓXIMAS CÓRTES DEBEN TENER EN LA FELICIDAD DE LA NACION,…. LA INTRIGA DE ALGUNAS 

CLASES QUE SE HABIAN ERGUIDO ESCANDALOSAMENTE SOBRE LA RUINA GENERAL, NO DEJARÁ DE EMPLEAR LOS 

INMENSOS RECURSOS DE QUE PUEDE DISPONER,… ES MENESTER DECIRLO: SABEMOS QUE LA INFLUENCIA DEL CLERO 

SE HA MANEJADO CON TAL ACTIVIDAD, EN CIERTO DISTRITO, QUE HA LOGRADO TENER TREINTA Y TANTOS CURAS POR 

ELECTORES PARROQUIALES, ENTRE CINCUENTA Y SEIS NÚMEROS, TOTAL DE LOS NOMBRADOS. HABLAMOS DEL 

PARTIDO DE HUETE, POR SI ALGUNO QUISIESE ASEGURARSE DE LA VERDAD DE LA NOTICIA . A PESAR DE ESTO, Y DE 

QUE EL CURA DE LA PARROQUIAL DEL CRISTO, sic por Santa María de Castejón,  DE AQUELLA CIUDAD, EN LA PLÁTICA 

QUE DIRIGIÓ Á LA JUNTA, SE EXPLICÓ EN EL SENTIDO QUE CUALQUIERA CONOCERÁ, DICIENDO: ´´QUE LA RELIGION DE 

J.C. SE HALLABA ATACADA POR ESOS FILÓSOFOS MODERNOS, POR ESE CÚMULO DE PAPELES SUBVERSIVOS É 

INÇENDIARIOS, Y POR ESOS CHARLATANES DE CAFÉ́’.  HACIENDO RECAER SOBRE ESTA ADVERTENCIA LA 

RECOMENDACION ÁCIA LAS PERSONAS DE CONOCIDA CRISTIANDAD (¿LO ENTENDERIA EL AUDITORIO?) Y A PESAR DE 

TODO ESTO, EL NOMBRAMIENTO DE ELECTORES DE PARTIDO, RECAYÓ EN DOS SUJETOS DE CONOCIDA CRISTIANDAD; SÍ, 
PERO NO MENOS CONOCIDOS POR SU PATRIOTISMO, Y ACREEDORES Á LA CONFIANZA DE SUS CONCIUDADANOS. EN 

CUENCA, CAPITAL DE AQUELLA PROVINCIA…, NI UN SOLO ECLESIÁSTICO HA SALIDO ELECTOR… . 
 

A. MATILLA TASCON  
 
* DECLARATORIAS DE LOS REYES CATÓLICOS SOBRE REDUCCIÓN DE JUROS Y OTRAS 
MERCEDES. Madrid, 1952.  
 
Nota: Figuran los situados sobre rentas de Huete a favor de personas mayoritariamente ajenas a la Ciudad. 
Vecinos: Álvaro de Alcocer, que se le habían dado a su mujer. Tenía 17.000 mrvs. por vida, se quitan        
17.000. El mismo, difunto, sobre las de Huete y almojarifazgo de Sevilla, por sus herederos. Tenía 

Gozos a la virgen de La Merced 



45.000, se quitan 30.000. Sin más datos, por otras fuentes se conoce que su mujer fue Teresa Díaz, hija 
del doctor Alonso Díaz de Montalvo, con entrada en este apartado. Andrés González, caballero. Tenía 
20.000 por vida, se quitan 8.000. No dice se trata de Andrés González de Monterroso, con entrada en 
este apartado. Los Judíos de Huete teníam 3.000, que se dejan para pagar sus alcabalas. Martín de 
Montalvo. Tenía 7.000, se deja por vida. Sin más datos, se conoce por otras fuentes que fue hijo de 
Alonso Díaz de Montalvo, citado arriba. Alejo Sandoval. 30.000 en enmiendas de la guarda de Huete, 
QUE LE TORNEN LA GUARDA É LE QUITEN LOS 30.000. Se refiere al oficio de Guarda Mayor de Huete, en 
litigio con Lope Vázquez de Acuña, duque de Huete durante algunos años, que lo tuvo. Situados sobre 
rentas de Huete y Ventosa, de donde por otras fuentes se conoce era señor. Lope Vázquez de Acuña, 
hermano del arzobispo. Sobre las rentas de Huete, Jerez y Cuenca, Tenía 420.000, se quita 345.000. 
150.000 DE LOS MRS QUE TENÍA CORRESPONDEN AL VALOR DE LAS TERCIAS DE HUETE, y a 180 fanegas de pan 
situadas en Cuenca, todo lo cual se le quita, compensándole con lo que pagó por ello. También aparecen 
quienes supongo vecindad, origen o propiedades en la Ciudad: Gómez de Morales, quizá un mercader de 
Valladolid por homónimo. Tenía las tercias del sexmo del Campo, que se quita. Miguel Sánchez de 
Huete. Tenía sobre Salamanca y Huete 2.170 y el yantar de Huete. Se quita 1.000. Sobre el tema citando 
los mismos, José Ignacio Ortega Cervigón en En la España Medieval, número 33, año 2010, La reducción 
de juros de 1480 de los Reyes Católicos y la nobleza conquense.   
       

Don Gregorio MAYANS y SISCAR 
 
* CORRESPONDENCIA.  
 
+ EPISTOLARIO. VII. 1987. 
 
VALENCIA. AYUNTAMIENTO DE OLIVA. FONDO DE LA REAL BIBLIOTECA, MADRID . 
 
Nota: Don Manuel Martínez Pingarrón a [ ]. Madrid, 29 de mayo de 1756. A la letra: … ESTA SEMANA NO 

HA SIDO BUENA. HE RECIBIDO CARTA DE TARANCÓN EN LA QUE ME AVISA DN. JOSEF DE CAVO RELUZ QUE SE PERDIÓ 

EN CUENCA EL PLEITO DE LOS PARTÍCIPES EN AQUELLOS DIEZMOS, CON LOS DE HUETE, SOBRE LOS QUE ADEUDA DN. 
M ARCOS PARADA , SEÑOR DE HUELVES. SE SEGUÍA EL JUICIO DE PROPIEDAD, ESTANDO EN POSESIÓN EL SR. DN. JUAN 

ANTONIO I SUS COMPARTÍCIPES. MANDA EN SU AUTO AQUEL PROVISOR QUE LOS DIEZMOS DE LANA I CORDEROS QUE 

EN LO SUCCESIVO ADEUDARE DN. MARCOS DE PARADA TOQUEN I PERTENEZCAN A LAS PARROQUIALES DE LA CIUDAD 

DE HUETE, DONDE ES FELIGRÉS, SIEMPRE QUE ÉSTE RESIDIERE EN ELLA CON CASA ABIERTA I POBLADA LA MAYOR 

PARTE DEL AÑO... DECLARANDO ASSIMISMO QUE A LOS DE TARANCÓN NO SE LES HA DEVIDO INQUIETAR POR LOS DE 

HUETE EN LA POSSESIÓN EN QUE FUERON MANUTENIDOS EN EL AÑO DE 1744 DE PERCIBIR TODOS LOS DIEZMOS, ASSÍ 

PREDIALES COMO PERSONALES I MIXTOS, QUE ADEUDARE DICHO DN. MARCOS. I MANDA QUE LOS QUE AYAN 

PERCIBIDO DESDE DICHO AÑO HASTA EL PRESENTE, LOS RESTITUYAN A LOS INTERESADOS DE TARANCÓN. ESTO SE 

ENTIENDE DE LOS GRANOS. HAN APELADO AL NUNCIO POR NUESTRA PARTE, I YO HE ANDADO (CON EL CURA DE SN. 
PEDRO, HERMANO DEL COMBENEFICIADO DEL SR. DN. JUAN ANTONIO) EN QUE SE TRAIGAN LOS AUTOS PARA QUE SE 

EVAQUE AQUÍ LA APELACIÓN. QUIERE DECIR CIEN DUCADOS DE PÉRDIDA AL AÑO, A CADA UNO DE LOS INTERESADOS 

EN LOS DIEZMOS DE TARANCÓN; I AVIÉNDOSE APELADO POR TODOS ELLOS, NO ME HA PARECIDO RAZÓN QUE EL SEÑOR 

DN JUAN ANTONIO SE SEPARASSE. ESPERO PAREZCA BIEN A VMDS… . 
  
Nota: La parroquia de Huelves, no obstante quedar dentro del corregimiento y tierra de Huete,  pertenecía 
en cuanto a su administración y orden a la de Tarancón, y se refiere al octavo señor de Huelves, Torrejón 
y Chozas de Piña, caballero de la orden de Santiago en 1758, regidor perpetuo de Huete desde 1748 y su 
contador superintendente de Rentas Reales desde 1751, patrón de los monasterios de Jesús y María en 
Huete, y del de franciscanos descalzos de San Pedro de Alcántara en Cuenca. Primogénito de don Marcos 
Joseph de PARADA, con entrada en este apartado, y de doña Catalina de Heredia Bazán y Parada, 
hermana de don Antonio, marqués de Rafál, del Consejo de S.M en el de Hacienda, mariscal de campo de 
los R.R.E.E. y corregidor de Madrid, nacida de paso en Sigüenza e hija de don Diego de Heredia Bazán y 
del Álamo, caballero de Calatrava, y de doña Margarita de Parada, hermana de don Francisco Alfonso 
de Parada y Florez, primer conde de Garcinarro y regidor perpetuo de Huete, citado en esta relación. 
Nació en Toledo en 1717 y falleció en Huete el año 1773, parroquia de San Pedro, bajo testamento ante su 
escribano Juan Fernández Salcedo. Casó en Belinchón, Cuenca, el año 1754 con Doña Antonia Bustos y 
Moya, natural de allí, con descendencia recogida en esta relación. Sobre sus casas principales de 
habitación en la calle de la Teda o del Pósito, hoy Anselmo Cuenca, derribada en 2007, escribió Darío 
MARASSA PABLOS en ARQUITECTURA CIVIL…, recogido en este apartado. En cuanto a las 
jurisdicciones de las parroquias, se conoce por otras fuentes que en esos tiempos la de Huelves fue filial 
de la de Tarancón. 
 



MAYOS  
 
LIBERAL DE CASTILLA. 30 de abril de 2018.  
 
* HUETE 1986. MAYO Y JOTA FINAL EN CASA 
DE LOURDES GARCÍA. 
 

MÉDICOS, CIRUJANOS Y BOTICARIOS .  
 
Nota: Archivo Municipal de Huete, Protocolos. 
Escribano Alejo Ramírez. Años 1589, 90, 91, 92 y 
93. 1593. Agustín Zamora vende su botica a Juan 
Bautista Cisneros, bajo tasación del boticario 
Sebastián de Medina. Y archivo de la parroquia de San Martín, de Madrid. Entierro de don Vicente 
Sánchez de la Guardia, boticario de Cámara de S.M., natural de Huete, soltero e hijo de Felipe y María, 
ocho de abril de 1816. Veánse también entradas ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, párrafo sobre 
ACTAS DE SESIONES, del 5 de septiembre de 1703.  Maestre ALONSO. ANALES DEL INSTITUTO. 
GACETA MÉDICA. Ignacio CATALÁN. Felix IBÁÑEZ. LA ÉPOCA. Agustín MERCK. PLAGAS Y 
EPIDEMIAS. Isidro SÁNCHEZ COVISA. José SÁNCHEZ COVISA, todas en este apartado. En el 3º 
NOTICIAS del 03/08/1802, sobre viruela,  2/01/ 1817 y 12/09/ 1826, y anuncios sobre plazas vacantes. Y 
en el 4º CARTA DEL PRÍNCIPE.   
 
* Manuel PELLAZ y ESPINOSA 
 
Nota: Médico de la primera mitad del siglo XVIII natural de Ocaña con destinos en Ciempozuelos, Yepes, 
Huete y del Moral, que se graduó de doctor en la universidad de Alcalá. Con bibliografía que recoge 
Antonio Hernández Morejón en Historia bibliografica de la medicina española. Tomo VI, Madrid, 1850 
Biógrafo también de Christophorus NUÑEZ y de Juan Bautista BRIONES, con entradas en este apartado. 
 
* Tomás VENTOSA. 
 
Nota: Sobre quien escribe José Manuel López Gómez en La depuración política de Tomás Ventosa, 
catedrático del Real colegio de cirugía de Burgos (1823-1833). Gimbernat, 2000. Nacido en Barcelona en 
1759 y médico de la Real familia, con fuero militar por sus servicios durante la guerra de la Convención 
francesa o del Rosellón. Ocupaba plaza en Huete en abril de 1828 cuando recibió comunicación sobre no 
habérsele aprobado su expediente de purificación, quedando en adelante privado de su título, honores y 
profesión. Hasta que después de tres recursos obtuvo en 1831, cuando aún permanecía allí, dos Reales 
Órdenes que anulaban aquella.           
 
* Vicente VICENT Y MUÑOZ. Quizá Vicente VICIEN y MUÑOZ, como figura en alguna bibliografía. 
  
Nota: Médico de la segunda mitad del siglo XVIII natural de Calatayud y titular de la ciudad de Huete, 
Recoge en su bibliografía curaciones en que intervino. Dos por tercianas y calenturas en la Ciudad, 
Alfonso Molina y Mayor y otra persona de quien no da nombre, y una en Loranca del Campo. Por otras 
fuentes, doctor en Medicina con destinos en Barajas, Huete y Madrid,  de su Real Sociedad. Con 
manuscritos sobre agricultura y ganadería que cita don Gabriel  Usera,…, profesores de Medicina, en 
Biblioteca escogida de medicina y cirugía… Madrid, 1852. Recogiendo a la letra Historia bibliografica 
de la medicina española, don Antonio Hernández Morejón, … Tomo VIII, Madrid, 1852.  
 

Pedro de MEDINA 
 
* LIBRO DE GRANDEZAS Y COSAS MEMORABLES DE ESPAÑA…. Sevilla, 1549. Con ediciones 
posteriores, en particular la de Alcalá de Henares del año 1595, …CORREGIDA Y MUY AMPLIADA POR DIEGO 

PÉREZ DE MESSA… . También Edición Clásicos Españoles. Obras de Pedro de Medina. Año 1944. Otra bajo 
dirección de María del Pilar Cuesta Domingo. 1994. 
 
Nota: Vista idealizada de la ciudad rodeada de muralla, que se presenta en la portada de esta Bibliografía. 
A la letra en: CAPITULO CX. DE LA CIUDAD DE GUETE: DE UNA BATALLA QUE EN ELLA UVO: Y DEL AVISO QUE UN 

CABALLERO TUVO PARA SE SALVAR DE PRISIÓN. Capítulo CVII de la edición de 1595, sin vista. Similar al 
relato de Diego RODRÍGUEZ de ALMELA, del siglo XV, con entrada en este apartado. 
 

Don Francisco de Paula MELLADO 
 
* ESPAÑA GEOGRAFICA, HISTORICA, ESTADISTICA Y PINTORESCA…. Madrid, 1845 



Nota. A la letra: HUETE. CIUDAD SITUADA Á OCHO LEGUAS DE CUENCA AL PIÉ DEL CERRO DEL CASTILLO Y AL LADO 

DE UNA VEGA QUE RIEGA EL RIO CANDA, 
TRIBUTARIO DEL RIO MAYOR QUE TOMA EL 

NOMBRE DE LA CIUDAD. ATRIBÚYESE SU 

FUNDACION Á LOS CELTIBEROS, QUIENES LA 

LLAMARON OPTA, VOZ GRIEGA QUE SIGNIFICA 

ATALAYA. JULIO CESAR LA ENNOBLECIÓ Y 

ENSANCHÓ DÁNDOLE SU NOMBRE, Y SE LLAMÓ 

JULIA OPTA. EN LA DOMINACION DE LOS 

AGARENOS SE CAMBIÓ EN HUETA, INTERPRETADO 

LUNA. CONQUISTÓLA DE MOROS EL REY DON 

ALFONSO VI DE CASTILLA Y DON JUAN II LA HIZO 

CIUDAD. ENRIQUE IV HIZO MERCED DE ELLA Á 

LOPE VAZQUEZ DE ACUÑA, Y LOS REYES CATÓLICOS 

LA INCORPORARON Á LA CORONA. ESTUVO ANTES 

CERCADA DE FUERTES MUROS, DE LOS CUALES SE 

VEN TODAVÍA ALGUNOS TORREONES Ó CUBOS 

MALTRATADOS, Y DEFENDIALA UN CASTILLO 

INEXPUGNABLE, DONDE SE CREE ESTUVO PRESO 

HASTA SU MUERTE DON SANCHO DÍAZ, CONDE DE 

SALDAÑA, = con error, pues fue en el castillo 
leonés deLuna =. EN ESTA CIUDAD VIVIÓ EL 

CÉLEBRE JURISCONSULTO DÍAZ MONTALVO, AUTOR 

DEL ORDENAMIENTO REAL. HAY BUENOS EDIFICIOS 

ENTRE LOS QUE DEBEN CITARSE LAS CASAS 

CONSISTORIALES, EL PALACIO  DEL OBISPO DE 

CUENCA, - del que se presentan fotografías de 
antes y después de la reforma de finales del 
siglo XX y escudo del obispo don Felipe 
Solano sobre el balcón principal -, Y MUCHOS 

CONVENTOS QUE ENCERRABAN ENTRE SUS 

PRECIOSIDADES ARTÍSTICAS VARIOS CUADROS 

ORIGINALES DE PABLO MATHEI Y OTROS CÉLEBRES 

PINTORES. CONSTA DE 635 VECINOS Y 2.520 HABITANTES. CORRESPONDE Á LA DIÓCESIS DE CUENCA Y AL PARTIDO 

JUDICIAL DE SU NOMBRE   QUE ES DE ASCENSO, Y COMPRENDE LOS 35 PUEBLOS DE ALCÁZAR DEL REY, BONILLA , 
BUENDÍA, CARACENA, CARACENILLA, CARRASCOSA DEL CAMPO, CARRASCOSILLA, CASTILLEJO DEL ROMERAL, 
GARCINARRO, HORCAJADA, HUETE, JAVALERA, LANGA, LORANCA DEL CAMPO, MAZARULLEQUE, MONCALVILLO , 
NAHARROS, OLMEDILLA DEL CAMPO, PALOMARES DEL CAMPO, PERALEJA, PINEDA, PORTALRUBIO, SACEDA DEL RIO, 
SACEDA TRASIERRA, SAELICES, TINAJAS, TORREJONCILLO DEL REY, VALDEMORO DEL REY, VALPARAÍSO DE ABAJO, 
VALPARAÍSO DE ARRIBA, VELLISCA, VERDELPINO DE HUETE, VILLALVA DEL REY , VILLANUEVA DE GUADAMEJÚZ Y 

VILLAR DEL ÁGUILA . HAY ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS DE RENTAS, LOTERÍAS Y CORREOS, DEPENDIENTE ESTA 

ÚLTIMA DE LA DE TARANCÓN, OCHOPARROQUIAS, DOS CONVENTOS DE MONJAS, UN PALACIO EPISCOPAL Y HUBO TRES 

CONVENTOS DE FRAILES. EN LA QUINTA DE 1844 ENTRARON EN SUERTE 112 JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS. PAGÓ POR 

TODA CONTRIBUCIÓN 57.826 RS., Y COSECHA AL AÑO COMUN 14.500 FANEGAS DE GRANOS Y LEGUMBRES Y 6.000 
ARROBAS DE VINO, QUE CON LOS FRUTOS MENORES IMPORTAN 631.400 RS. SU INDUSTRIA CONSISTE EN LA 

AGRICULTURA Y ALGUNOS TELARES PARA LIENZOS Y TEGIDOS DE LANA ORDINARIOS. Es de observar que varias 
localidades de su antiguo corregimiento quedaron fuera del partido judicial que se cita, creado en 1834. 
Del mismo, con relación de localidades, Diccionario universal de Historia y de Geografía, varios tomos 
de la misma época. Sobre el tema, Subdivisión en partidos judiciales de la nueva division territorial de la 
península é islas adyacentes. Madrid, 1834.  
 

* DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y DE GEOGRAFIA. Tomo primero. Madrid, 
1846.  
 
Nota: Huete, 2.591 habitantes.  
 

Pilar MENA MUÑOZ. F. VELASCO STEIGRAD.  R. GRAS TRE VIÑO.  
 
* LA CIUDAD Y FOSOS DE BAYONA (HUETE, CUENCA); DATOS DE LAS DOS ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES.  
 



ACTAS DEL PRIMER CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA-LA MANCHA. Tomo IV. Toledo, Ciudad 
Real. 1988. 
Francisco MÉNDEZ  
 
* NOTICIAS SOBRE LA VIDA, ESCRITOS Y VIAJES DEL RMO. P. MTRO, FR. ENRIQUE FLÓREZ. 
Madrid, 1860. 
 
Nota: Visita a Huete en los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1772, viniendo de Cuenca. A la letra: EL DÍA NUEVE 

VOLVIÓ A LA VENTA EN QUE COMIMOS EL DÍA CUATRO, Y POR LA TARDE Á LA HORCAJADA. EL SIGUIENTE FUE A 

HUETE, CIUDAD PEQUEÑA, PERO DE BUEN PISO, CON ALGUNOS CABALLEROS RICOS Y DISTINGUIDOS, COMO D. 
M ARCOS DE PARADA , ETC., QUE TAMBIEN LO FUERON CON EL MTRO. FLOREZ. MONSTRÁRONLE SU ARCHIVO Y 

PRIVILEGIOS, QUE TIENE MUCHOS Y DE BASTANTE ANTIGÜEDAD. DIÓ UNA VUELTA Á LA CHOPERA, QUE ES UN PASEO 

DE VERANO MUY HERMOSO: VIÓ TAMBIEN LAS MONJAS JUSTINIANAS, CUYA FÁBRICA MATERIAL MANIFIESTA BIEN EL 

ESPÍRITU DE SU FUNDADOR. LA CIUDAD ESTUVO ANTES EN UN CERRO MUY ALTO, Y POCO Á POCO SE HA IDO BAJANDO 

Á LO LLANO. EL NOMBRE HAGO JUICIO QUE LE TRAE DE LA SITUACIÓN AUTERIUM, Ú OTERO, ESTO ES, CERRO ALTO DE 

DONDE SE REGISTRA MUCHO. ESTÁ ILUSTRADA CON VARIOS CONVENTOS, Y EL DE LOS RR. PP. MERCENARIOS ES EL DE 

MEJOR VISTA. Sobre don Marcos de Parada, homónimo de otros que figuran en esta Bibliografía,  véase 
nota a la entrada Gregorio MAYANS y SISCAR, en este apartado. 
 

Alonso MÉNDEZ DE PARADA y HERNÁNDEZ DE PARADA  
 
Nota: Hijo de Alonso Méndez de Parada y de María Hernández de 
Parada, vecinos de Mazarulleque. Ganó ejecutoria en pleito de hidalguía 
el nueve de julio 1580 contra Huete ante la Real Chancillería de Granada, 
con autos en su archivo. Que inició su abuelo Alonso Méndez de Parada y 
Molina. En vitela anunciada en Internet en 2015 por 1.100 euros. Con 
falta de las primeras páginas, presentando sello de plomo que la autoriza 
que no corresponde a la época, y con portada heráldica que es fotocopia 
en color de otro documento ajeno a este. Fue biznieto paterno del 
bachiller Mendo de Parada, hijo del bachiller Alonso Fernández de Huete, 
alcalde y regidor de Huete y de Isabel Méndez de Parada, que lo fue de 
Men o Mendo Vázquez de Parada, comendador de la orden de Santiago y 
vecino de Ocaña. Documentado como reniente de Guarda de la Ciudad en 
1454, regidor y veinte también, citado repetidamente en este apartado. 
Quizá el mismo que aparece en Alcaraz como alguacil en 1459, con orden 
del Concejo de guardar la torre del Reloj en nombre del Príncipe, señor de la Ciudad, e impidiese la 
ocupara alguno de los bandos. Como escudero  del señor Pedro López de Ayala, alcalde mayor de Toledo 
y señor de la villa de Cuerva, y su mujer doña Aldonza Carrillo, entre los testigos en escritura de censo 
del año 1464. Y testigo en escritura de 1458 por la que Lope de Alarcón, señor de Valverde, en Cuenca, 
vende la villa de Zafra, en Cuenca, a don Juan Pacheco, marqués de Villena.    
 

Alonso MÉNDEZ DE PARADA y SANTA CRUZ  
 
Nota: Nacido por los años de 1475, fue hijo de Alonso de Parada 
y de Inés de Santa Cruz, optenses. Regidor perpetuo de Huete 
desde mediados del siglo XVI y patrono de la capilla Mayor del 
convento de NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, con entrada 
en este apartado. Citado en nómina de 1510 entre los vecinos del 
estado noble para devolucíón de la sisa por consumo de alimentos, 
que pagaban los del estado general llano, pechero. Ganó en 1538 
ejecutoria en pleito de hidalguia contra su Concejo y Común ante 
la Real Chancillería de Granada, con autos en su archivo, Recoge 
cuatro generaciones ascendentes y testificaciones de vecinos con 
noticias sobre la Ciudad. Original, con falta del sello de plomo 
colgante que la utoriza, en Free Library of Philadelphia.USA, por 
compra en 1970. Se reproduce aquí la primera vitela, coronación 
de la Virgen y escudo de armas de Parada, y la segunda, la 
Anunciación con miniaturas de san Juan Bautista y san Juan 
Evangelista sujetando una copa envenenada, en el programa de 
fiestas de San Juan del año 2019, con entrada en este partado.  



 

Don Alonso MÉNDEZ DE PARADA 
 
Nota: Del Consejo de S.M. Regidor perpetuo de la ciudad de Huete, donde nació por el año 1554, hijo de 
su regidor perpetuo Sebastián Méndez de Parada y de doña Beatriz de Cetina, o Gómez de Cetina, 
optenses. Licenciado en Leyes, fue colegial de San Antonio de Portaceli en la universidad de Sigüenza 
desde 1572 al 1575, corregidor por S.M. de Arévalo, 1583-1587, y de Santo Domingo de la Calzada, 
cabeza de la merindad de la Rioja, (1594-1600), juez de los veinticuatro del Reino en 1604, oidor de la 
Real Audiencia de Sevilla desde 1616, y presidente de Sala. Durante su estancia allí obtuvo por su 
condición noble devolución de la tasa sobre consumo conocida por Blanca de la Carne. Consultor del 
Santo Oficio de la Inquisición, fue el juez más antiguo de su tiempo, con más de cincuenta y dos años de 
servicio cuando murió, Madrid, 1634. Sobre sus casas principales en Madrid,  la calle del Príncipe véase 
José del Corral en Madrid en el siglo XVII. Madrid, 1999, y sobre su biblioteca y la de su hijo don 
Sebastián,  José Manuel Prieto Bernabé en Lectura y lectores: la cultura del impreso en el Madrid del 
Siglo de Oro…,. 2004. Encargado por el Consejo de comisiones de importancia, son de recordar las 
causas por malversación contra don Pedro Franqueza, conde de Villalonga y secretario de Estado de S.M.,  
y de don Alonso Núñez de Prado, consejero de Castilla, muy sonadas en su tiempo. Con cincuenta y seis 
años y siendo juez del Crimen en Madrid, apoyó al fiscal en la formada a Juan de Mariana en 1610, por 
escritos contrarios a la dignidad del Rey. Calificando su tratado Sobre la moneda de vellón, 1609, como 
LIBELO INFAMATORIO CONTRA LA MONARQUÍA. Es de interés José Antonio Pérez Juan en Historia Instituciones 
Documentos, número 29, Sevilla, año 2002; La visita de Ramírez Fariña a la audiencia de Sevilla (1623-
1632). Y El fiscal de Su Magestad, con don Pedro de Valvas…. Impreso de los años 1600, sobre que a 
don P. de V., arrendador de las salinas de Murcia, no se le admita el escrito presentado en el Consejo 
contra la sentencia de remate pronunciada por don A. M. de P., juez de comisión. En su casa de Huete, 
hoy hotel Conde de Garcinarro en la calle Juan Carlos I, antes Zapatería y  Carrera de Santo Domingo, se 
hospedó Felipe III cuando visitó la Ciudad el 29 de febrero de 1604. Sobre su actual fachada levantada en 
los años 1730, escribió Darío MARASSA PABLOS en ARQUITECTURA CIVIL…, recogido en este 
apartado. Casó en Madrid con doña Margarita Rochi, Pronunciado Roqui, - hija del factor de S.M. y 
banquero Dey Febo Rochi, noble de la ciudad de Como, en Milán, y de doña Fracisca de Burgos -, y de 
entre sus hijos: Dª Beatriz de P., casada con su primo  don Marcos de Parada, tercer señor de uelves y 
Torrejón en la tierra de Huete. D. Alonso de P., caballero de Santiago y regidor veinticuatro del 
ayuntamiento de Sevilla, caballero en plaza, rejoneador, con cita en entrada TOROS. Defensor de Cádiz 
con un criado a su costa cuando el cerco inglés de 1625. D. Sebastián de P., colegial del de Santa María de 
Jesús en la universidad de Sevilla y catedrático en ella, de su Santo Oficio y abogado de presos, fiscal de 
su Real Audiencia. Fray don Alejandro de P., maestro de la orden de San Benito y su predicador general, 
abad de Escocia, calificador de la General y Suprema Inquisición, y catedrático de la universidad de 
Sevilla. Y don Francisco Hortensio de P., capitán de Infantería Española en Italia y Flandes, novicio en 
grado de caballero de justicia de la orden de San Juan de Jerusalén. Abuelo paterno de don Francisco 
Alfonso de Parada, primer conde de Gracinarro en el corregimiento de Huete y ministro de Justicia en 
Nápoles por el emperador Carlos VI, con entrada en esta apartado. 
 

Juan MÉNDEZ DE PARADA  
 
* Licenciado PEDRO DE OÑA 
 
+ EL ARAUCO DOMADO. Lima, 1596. Madrid, 1605 y 1849. 
 
Nota: Sobre las expediciones militares en Chile que ordenó el virrey del Perú don Andrés Hurtado de 
Mendoza, marqués de Cañete, bajo mando de su hijo el gobernador don García. Cita en el canto dieciséis 
a, vecino de Loja, Ecuador, que acudió desde allí a Quito para sofocar un levantamiento. Nació en Huete 
por los años de 1540 según información para pasar a Indias, y fue hijo del licenciado Bernardino de 
Parada, que marchó a Quito en 1569 para hacerse cargo de la fiscalía de la Real Audiencia, y de doña 
María Méndez, optenses. Soltero entonces, tomó avecindad en distintas ciudades del virreinato, 
alcanzando empleo de corregidor y justicia mayor de las de Loja, de cuyo convento de monjas 
concepcionistas franciscanas fue uno de los fundadores, Cuenca, Zamora y Jaén. A final de siglo vivía en 
Quito, y debió morir cerca de 1604. En el que según Real Cédula se ordena a la Real Audiencia de Quito 
envíen a la Casa de Contratación bienes de quien llevó su mismo nombre y apellido, repetida en 1617, 
Archivo General de Indias. Quizá fuera también un homónimo que obtuvo Real Licencia el año 1568 para 



pasar bajo grado de capitán a Nueva Extremadura, Venezuela, con un criado, sin efecto luego si fuera la 
misma persona. Con entradas en apartado 6º. 
 

Luis MÉNDEZ DE PARADA  
 
Nota: Vecino de Huete citado en diversas fuentes impresas y manuscritas como licenciado en Leyes y del 
Consejo Real, oidor de su Audiencia, encargado de varias comisiones y causas de importancia, y del 
claustro del estudio general de Valladolid, en el que tuvo pleito por la cátedra de Prima con Juan de 
Orduña en 1494. Con documentación en el archivo General de Simancas. Citado como licenciado Parada 
entre los vecinos de Valladolid convocados a la guerra por los Reyes Católicos en Llamamiento que 
hicieron los Reyes Católicos, Fernando V y doña Isabel I, de los caballeros hijosdalgo de los reinos de 
Castilla, para ir a la guerra en 1494, con entrada en apartado 4º. Algunas fuentes le hacen partidario del 
conde de Lemos durante su rebelión contra los Reyes Católicos de los años 1445, recibiendo perdón en 
1486. No parece sea el mismo. Nacido en Huete por los años de 1440, fue hijo de Alonso Méndez de 
Parada y de María  Gómez de la Muela, optenses, y falleció en 1502. Señor de Villar del Saz de Don 
Guillén de Abajo, en La Mancha conquense, fundó la CAPILLA MAYOR del monasterio optemse de LA 
MERCED, con entrada en este apartado. Suntuosa y que en adelante, con sus enterramientos y bóveda, 
quedó bajo patronato de su familia hasta los tiempos de la Desamortización. En Huete vivió en sus casas 
principales de la calle Caballeros, frente al monasterio de la Merced y donde se levanta la oficina de 
Correos. Su testamentaría dio lugar a largo proceso judicial entre sus hijos naturales de varias mujeres, 
sobrinos paternos y su tío materno el licenciado optense Gómez Hernández de la Muela, señor del 
mismo Villar y de otros lugares cercanos. Real Chancillería de Valladolid: Pleitos Civiles. Fernando 
Alonso (f). Caja 0767.0001; Registro de Ejecutorias. Caja 0303.0025; CCA-CED, 6, 32,3; CRC, 663, 26; 
CRC, 608, 2; CRC, 764, 8; CRC, 683, 17. Sobre el tema trata Edward Cooper, Castillos señoriales de 
Castilla de los siglos XV y XV, con entrada en CASTILLO DE LUNA, en este apartado, que equivoca 
parentescos entre su familia  y los Gómez de la Muela Henestrosa, señores de Villar del Saz de Don 
Guillén de Abajo, con disparatado árbol genealógico en el segundo volumen en el que confunde líneas 
paternas con maternas, haciendo incluso hermanos a quienes no eran más que primos o parientes, con 
equivocada interpretación de los documentos y heráldica que cita. Así cuando afirma con error que la 
familia Parada tomó en ocasiones el apellido Gómez de la Muela, EL IMPORTANTE LINAJE CONVERSO DE 

HUETE QUE SE APELLIDÓ PARADA O DE LA MUELA, cuando no fue más que un enlace matrimonial. Respecto de 
los Muela, bien conocidos en Huete y conversos de judíos, se dan noticias en el expediente de pruebas de 
su descendiente don José Carrillo de Toledo, caballero de la orden de Santiago en 1648, folio 438 vuelto y 
adelante, con extravagante origen en Jacobo Molay, último maestre de la orden del Temple.  
 

Rodrigo MÉNDEZ SILVA   
 
* POBLACION GENERAL DE ESPAÑA. Madrid, 1675.                 
Nota. A la letra: CIUDAD DE GUETE. CAPÍTULO XXVIII . ESTÁ LA CIUDAD DE GUETE PLANTADA EN AMENISIMO LLANO, 
CON FUERTES MUROS, OCHO PUERTAS, CASTILLO LLAMADO LUNA, DONDE DIZEN SUS NATURALES ESTUVO PRESO 

HASTA QUE MURIÓ DON SANCHO DIAZ, CONDE DE SALDAÑA , QUE RIEGA CAUDA, AMENO ARROYO, NACIDO Á 

BORBOTONES EN EL CIRCUITO, CON QUE ANDAN DIEZ Y SIETE MOLINOS, ALGUNOS BATANES. ES FERTILISIMA DE TRIGO, 
ALGUN VINO, LINO, ALGUNA CAÇA, AVES DOMESTICAS, MELONES, GANADOS, HUERTAS, Y MUCHO AÇAFRAN, QUE COGE 

UN AÑO CON OTRO 40U.MIL LIBRAS ENTRANDO EL DISTRITO, Y VALER SUELEN 300U DUCADOS. HABITANLA 600 

VEZINOS, ALGUNA NOBLEZA, DIVIDIDOS EN DIEZ PARROQUIAS, CINCO CONVENTOS DE FRAILES, DOS DE MONJAS TRES 

HOSPITALES, GRANDE JURISDICIÓN. GOVIERNANLA CORREGIDOR, COMO CABEÇA DE PARTIDO, VEINTE Y QUATRO 

REGIDORES, HAZIENDO POR ARMAS EN EL ESCUDO UN LEON RAPANTE, SIGNIFICANDO LA CIUDAD , CON LA MEDIA LUNA 

MAHOMETANA QUE VENCIO. FUNDARONLA ANTIGUOS CELTIVEROS ESPAÑOLES, AÑOS DEL MUNDO CRIADO 3031. 
ANTES DE EL NACIMIENTO 930 LLAMANDOSE OPTA, VOZ GRIEGA, Y SUENA ATALAYA . Y  VINIENDO JULIO CESAR Á 

ESPAÑA LA POBLÒ, Y AÑADIO SU NOMBRE JULIA QUE SARRACENOS QUANDO LA DOMINARON, MUDARON EN GUETA, 
INTERPRETADO LUNA, ALUDIENDO AL BLASON, AUNQUE OTROS QUIEREN RIO PEQUEÑO. CONQUISTÓSELA EL REY DON 

ALONSO SEXTO DE CASTILLA , AÑO 1080 ACOMPAÑADO DE ALVAR FAÑEZ M INAYA , MANDANDOLA REEDIFICAR. 
CORRIENDO SIGLOS, EL REY D. JUAN SEGUNDO LA HIZO CIUDAD, CON LOS PRIVILEGIOS DE TOLEDO. ENRIQUE QUARTO 

DIO TITULO DE DUQUE DELLA Á LOPE VAZQUEZ DE ACUÑA, REMUNERANDO GRANDES SERVICIOS. PERO LOS REYES 

CATOLICOS FERNANDO QUINTO, É ISABEL LO EXTINGUIERON; INCORPORANDOLA EN SU REAL CORONA. Sigue un 
pequeño listado con las fuentes utilizadas. Sobre el tema, escudo de armas, Francisco de Paula Mellado en 
Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes,…, tomo 34, Madrid, 1855, 



tratando del de Zaragoza, en el que figura un león rampante, divisa de Julio Cesar y concedido por Cesar 
Augusto, que también lo dieron a Pamplona, Huete, Toledo y otras poblaciones. 
 
Nota: Respecto de los molinos, batanes, tenería y hornos de cocer pan que existían en 1752, véase entrada 
CATASTRO PARA LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN, en este apartado.  
 

Juan Miguel MENDOZA GARRIDO  
 
* ESPIRITUALIDAD, SOCIEDAD Y ENTERRAMIENTO EN LA CASTILLA DEL SIGLO XIV. EL 
EJEMPLO FRANCISCANO DE HUETE. 
 
BOLETIN DE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL. Número 7. Año 1993 ¿1995? 
 
* NOTAS SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA EN LOS CONCEJOS URBANOS: HUETE EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV. 
 
1490, EN EL UMBRAL DE LA MODERNIDAD: EL MEDITERRÁNEO EUROPEO Y LAS CIUDADES EN EL 
TRÁNSITO DE LOS SIGLOS XV-XVI. (Coordinado por José Ramón Hinojosa Montalvo, Jesús Pradells Nadal). 
Volumen 2º. Año 1994.  
 
*DELINCUENCIA Y REPRENSIÓN EN LA CASTILLA BAJOMEDIEVAL: LOS TERRITORIOS 
CASTELLANOS-MANCHEGOS. Granada, 1999. 
 
Nota: Con varias citas a Huete y su tierra. Rodrigo de Huete, vecino de la Ciudad y vasallo de la Reina, 
denuncia ante la misma robo de su ganado por vecinos de Torrejoncillo y de la Parrilla, y criados del 
comendador Juan de la Prada. ¿Por Juan de la Panda, vecino de Cuenca? Año 1476.   
 

Agustín MERCK y BAÑÓN    
 
* GREGORIO BACAS Y EL JARDÍN BOTÁNICO DE CARTAGENA. Tesis doctoral. Universidad de 
Valencia, facultad de Farmacia. Año 1933. ¿Impresa en 1948? 
 
Nota: Véase en este apartado la reedición a cargo de Jesús María MARTÍNEZ GÓNZALEZ, bajo título 
GREGORIO BACAS Y…. 
 

MERCURIO DE ESPAÑA. Madrid, 1784 – 1830.  
 
Nota: Periódico de información política. Sobre la Ciudad: Julio de 1786, corregimiento de Huete a don 
Pedro Alonso de Ojeda, natural de Cantabrana, Burgos según otras fuentes, aunque puede referirse a su 
provincia. Enero de 1793, corregimiento de Letras de Huete a don Pedro Bayón Ruiz. Marzo de 1793. 
Ofertas hechas a S.M. desde primeros de febrero de 1793: EL CABILDO JURADO DE LA CIUDAD DE HUETE UNA 

ONZA DE ORO Á CADA UNO DE LOS DEL PUEBLO QUE SE ALISTE, Y ADEMÁS SUS PERSONAS Y BIENES. Se refiere al 
cabildo de jurados, del estado general llano. Abril de 1793, sigue el alistamiento en los pueblos. HUETE Y 

SU PARTIDO, 51. Mayo de 1793, continúan las ofertas a S.M.: LA CIUDAD DE HUETE, ADEMAS DE LOS 320 RS QUE 

HA DADO Á CADA MOZO DE LOS QUE SE ALISTEN, TODOS LOS FONDOS DE SUS PROPIOS, Y LAS PERSONAS, BIENES Y 

HACIENDAS DE SUS CAPITULARES. Se hicieron para gastos de la guerra de ese año contra los franceses. Julio 
de 1799, corregimiento de Huete a don José Marcos Caballero de Arias. Agosto de 1816, noticia del 
viaje del Rey y de su tío el infante don Antonio a las aguas termales de Sacedón, con estancia en Huete 
los días 29 y 30, y 3, 4 y 5 de septiembre. Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete, acta de la sesión 
del 18 de julio de 1786, con escrito de don Pedro Alonso de Ojeda, firmado en Madrid el 19 para 
comunicar a la Ciudad su nombramiento de corregidor. También Archivo Eclesiástico, parroquia de San 
Esteban, año 1790, donde se asentó la partida de matrimonio de su hija doña Tecla, natural de Quintanilla 
de Somuño, en Burgos, y de su mujer doña Javiera Guilarte Iturriaga, natural de Pozas, en Calahorra, 
según otras fuentes, con don Vicente de Parada y Otazo, regidor perpetuo de Huete y viudo de doña 
Teresa de la Fuente y Díaz de Villegas. Con descendencia de ambas.   
 

MERCURIO HISTORICO, Y POLITICO . Madrid. 
 
 
* Junio de 1739. Página 117. Honores de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Valencia a don Marcos 
de Parada por Decreto de S.M. 
 
Nota: Fue don Marcos Joseph de PARADA Y VIDAURRE DE ORDUÑA, con entrada en este apartado   
 
 
 



* Enero de 1755. Prórroga por un trienio en el corregimiento de la Ciudad a don Juan Pedro Coronado.  
 
Nota: Don [ ] y Navas Tello de Guzmán, natural de Velez, casó en Huete el año 1755 con doña Ana 
Dominga de Witemberg y Mendieta, natural de Málaga. Con descendencia nacida en Huete. 
 
* Marzo de 1758. Corregimiento de Huete a don Francisco Antonio de Prado y Guemes.  
* Mayo de 1770. Idem a don Luis Gorrón de Contreras. 
 
Nota: Sobre quien escribe Rafael Cerro nota biográfica en Sociología profesional de una élite letrada; Los 
alcaldes mayores de Tortosa (1709- 1808), página 277. En Revista Pedralves, 23, año 2003. 
 

Honrado Concejo de la MESTA. PASTOS. PASTORES. 
 
Nota: Archivo Municipal de Huete. Protocolos. Escribano Pedro Álvarez. Años 1583 y 1584. Folio 
tercero. Poder de la cuadrilla de La Mesta de Huete para enviar personero a las juntas. Años 1586 y 
1588. Poder de la misma siendo su alcalde Diego de Nava para nombrar personero que asista al 
Consejo. Año 1587. Folio 535. Del mismo y los cuadrilleros Gómez Amoraga, Gaspar de Zorita, 
Francisco Martínez de Castro, Cristóbal de la - , Antonio de la Torre, Juan Núñez, Cristóbal 
Villarejo, Domingo Villanueva, Bernardo del Olmo, Pedro de Sacedo, vecinos de Huete, para enviar 
personeros a la junta de Berlanga. Año 1592. Poder para pleitos de don Cristóbal de Sandoval, 
Gómez Moraga (por Amoraga), Cristóbal de la Torre, Gaspar del Castillo, Vasco del Castillo, Luis 
de Salazar, Alonso del Pozo, I. de Miranda, Juan Núñez, Domingo de Villanueva, Juan y Diego 
Nieto, hermanos ganaderos de Huete para acudir a la demanda que a petición de Juan Bueno, vecino 
de Huelves, mantienen ante Cristóbal Rabanal, juez de comisión del Consejo ¿Concejo? de la 
Mesta. Año 1599. Folio 780. Poder para pleitos que otorgan Gómez Amoraga, Pedro de Salcedo, 
Alonso de Ornedo, Baltasar Priego, Andrés de Santa Cruz, Juan de Miranda y otros hermanos del 
Concejo de la Mesta, cuadrilla de Huete. Sobre el tema véanse entradas de María Luz VICENTE, 
La ganadería en la…, y de Máximo DIAGO HERNANDO, El arrendamiento de pastos…Es de 
interés la Real Cédula de 1650 que cita Estudios, volumen 15, año 1959, por la que se concedía a la 
ganadería del monasterio de La Merced pudieran pastar libremente en su entorno y en Anuario de 
Estudios Medievales, año 2001, la denuncia que interpuso el ocho de noviembre de 1374 Guillan de 
Fotenches, vecino de Morella, sobre que volviendo de la feria de Huete le robaron Juan Fernandez 
de Orozco y Fernando Carrillo,- por otras fuentes conocidos vecinos principales - trescientas 
cabezas de menor, una yegua, un rocín y doscientos florines de Aragón en una aldea cercana. 
Igualmente por sus citas a Huete, Memorial ajustado del expediente de concordia que trata el  
honrado concejo de la Mesta con la diputación general del Reyno y provincia de Extremadura. 
Tomo 2º. Madrid, MDCCLXXXIII. Y de tiempos actuales, las disposiciones recogidas en el acta de 
la sesión municipal celebrada en Huete el 11 de noviembre de 2008, para el  aprovechamiento de 
pastos en el monte de utilidad pública Valdeibañez, de la pedanía de Caracenilla.       
 
* VOCES DE CUENCA.es  
 
+ Domingo, 30 de junio de 2013. 
 
- LOS PASTORES DE HUETE HONRAN ESTE SÁBADO A SU PATRÓN COLOCANDO "SANPEDROS" 
EN LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD. 

Nota: A la letra. DESDE PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA SE HAN DEPOSITADO FLORES DE LA PLANTA SILVESTRE 

QUE CRECE EN LA LINDE DE LOS CAMINOS, CON EL FIN DE PROTEGER DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 

HOGARES PARTICULARES, SEGÚN MANDA LA TRADICIÓN. CADA 29 DE JUNIO, LA CIUDAD DE HUETE HA DESPERTADO 

ANTES DE LO NORMAL. A LAS 6,30 DE LA MAÑANA UN ESTRUENDO DE PETARDOS Y COHETES HA LEVANTADO A LOS 

VECINOS DE LA CIUDAD. LOS PASTORES CELEBRAN SAN PEDRO, SU SANTO PATRÓN. AL AMANECER LOS ESCASOS 

PASTORES DE LA LOCALIDAD SE CONCENTRAN PARA DEPOSITAR "SANPEDROS" POR LAS PUERTAS DE LAS CASAS. 
LLAMAN "SANPEDRO" A UNA PLANTA SILVESTRE QUE CRECE A LA LINDE DE LOS CAMINOS Y QUE LOS PASTORES 

RECOGEN LA VÍSPERA DE SU PATRONO PARA POSTERIORMENTE DEJARLAS DEPOSITADAS EN LOS UMBRALES DE CIERTAS 

PUERTAS. LO LLAMAN ASÍ PUES ES PRECISAMENTE POR SAN PEDRO CUANDO FLORECEN. EN TIEMPOS PRETÉRITOS 

ESTOS “SANPEDROS”  SE DEJABAN EN LAS CASAS DE LOS NUMEROSOS PASTORES QUE HUBO ANTAÑO PARA QUE EL 

SANTO PROTEGIERA LA CASA. HOY, ANTE LA ESCASEZ DE PERSONAS QUE SE DEDICAN AL PASTOREO, LOS 

“SANPEDROS”  SE DEJAN EN LUGARES QUE LOS PASTORES  CONSIDERAN SINGULARES. ASÍ VEMOS ESTOS MATOJOS 

PROTECTORES EN EL AYUNTAMIENTO , LA PARROQUIA, LA FARMACIA , LOS BANCOS, CIERTOS BARES Y ALGUNAS CASAS 

PARTICULARES. LOS PASTORES SIMBOLIZAN ASÍ SU RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES LOCALES. ES 

ENCOMIABLE Y GRATIFICANTE QUE GRACIAS A JESÚS Y RAMÓN, DOS DE LOS PASTORES DE HUETE, ESTA TRADICIÓN SE 

VENGA MANTENIENDO DESDE TIEMPOS REMOTOS. SUS PADRES Y ABUELOS YA DEJABAN LA PROTECTORA PLANTA EN 



LAS CASAS DE LA CIUDAD Y ELLOS, MIENTRAS SIGAN DEDICÁNDOSE A ESTE DURO OFICIO, LO SEGUIRÁN 

MANTENIENDO. EN ESTOS TIEMPOS EN QUE LA LABOR DE PASTOREO VA DECAYENDO HASTA SU DESAPARICIÓN, 
CONVIENE RESALTAR ESTA SECULAR TRADICIÓN QUE SE CELEBRA EN HUETE CADA 29 DE JUNIO, DÍA DE SAN PEDRO, 
PATRONO DE LOS PASTORES. 
 

Albert de MEYER   
 
 
* DICTIONNAIRE D´HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE. 1912. 
 
Nota: Con noticias sobre Huete sin demasiado interés, conocidas por fuentes citadas en esta Bibliografía. 
 

Juan Manuel MILLÁN MARTÍNEZ  
 
* LAS MINORÍAS RELIGIOSAS EN LA CASTILLA BAJO MEDIEVAL LOS JUDÍOS EN HUETE. 
 
Nota: Conferencia pronunciada el once de diciembre de 2004. Patrocinada por la Asociación Cultural 
Ciudad de Huete, VI ciclo de conferencias conmemorativo del I centenario de Curiosidades históricas de 
la ciudad de Huete, de Juan Julio AMOR CALZAS. Sitúa una de las sinagogas en las proximidades de la 
que fue parroquia de Santiago. Sobre el tema, véase Carlos CARRETE PARRONDO, en este apartado. 
 

Sebastián de MIÑANO  
 
* DICCIONARIO GEOGRÁFICO – ESTADÍSTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL, DEDICADO AL REY 
NUESTRO SEÑOR POR EL DOCTOR DON [ ], INDIVIDUO DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, Y DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE PARÍS.  1826 - 1829. Volumen V. 
 
Nota: A la letra: HUETE (JULIA), EL NOMBRE DE ESTA CIUDAD ES DE ORIGEN ARABIGO. C.R. DE ESPAÑA, PROVINCIA Y 

OBISPADO DE CUENCA, CABEZA DE PARTIDO DE SU NOMBRE; CORREGIDOR DE PRIMERA CLASE, ADMINISTRACIÓN 

SUBALTERNA DE RENTAS Y DE LOTERÍAS, SUBDELEGACION DE POLICÍA; ES CABEZA DE ARCIPRESTAZGO, 685 VEC., 
2,569 HABITANTES, 8 PARROQUIAS, 5 CONVENTOS: 3 DE FRAILES Y 2 DE MONJAS, 1 PALACIO DEL OBISPO DE CUENCA, 1 

PÓSITO, 3 POSADAS, 4 CASAS DE ALGUNA CAPACIDAD, ASCENDIENDO EL TOTAL DE LAS DE MORADA Á 560; CAJA DE 

CORREOS. ABUNDA DE GRANOS, PAJA, VINO, CARNES, CARNES, HORTALIZA Y DEMAS COMESTIBLES. HAY AGUAS DE 

BUENA Y DE MALA CALIDAD , ESTAS ÚLTIMAS ABUNDANTES. CERCA DE LA CIUDAD HAY UNA BELLA FUENTE MUY 

COPIOSA QUE, DESPUÉS DE SURTIR PARA EL GASTO DEL PUEBLO, SIRVE SU SOBRANTE PARA LOS MOLINOS Y PARA EL 

RIEGO DE SUS HUERTAS. SITUADA NO LEJOS DE LA ORILLA OCCIDENTAL DEL RIO DE SU NOMBRE, Á 6 LEGUAS O. DE LA 

CAPITAL, 24 E. DE MADRID, Y 8 HOR DE CAMINO  MILITAR DE SACEDON, EN EL QUE DESDE GUADALAJARA VA POR ESTE 

PUNTO Á CUENCA. EN EL TRÁNSITO SE PASA EL RÍO GUADIELA POR EL PUENTE DE BUENDÍA; LUEGO TAMBIEN POR SUS 

PUENTES DOS PEQUEÑOS ARROYOS, Y SE HALLAN LOS PUEBLOS DE POYOS, BUENDÍA, JABAGA Y GARCINARRO; 14 

LEGUAS DE MARCHA MILITAR HASTA LA RODA, PASANDO POR PALOMARES; 7 DE MONDEJAR, MEDIANDO GARCINARRO, 
ALBALATE Ó ALMONACID Y YEBRA ; Y 17 DE VILLAROBLEDO, PASANDO POR CARRASCOSA DE HUETE, VILLAREJO DE 

FUENTES, FUENTE EL ESPINO, LA OSA DE LA VEGA Y BELMONTE. CONTRIBUYE EN ADMINISTRACIÓN 66,547 REALES 3I 

MARAVEDISES. Reeditado en lo que se refiere a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Madrid y Toledo, y lugares que pertenecieron a las diócesis de Cuenca y Sigüenza. 
Guadalajara, Sigüenza, año 20 - -. Véase también entrada Fermín CABALLERO en CORRECCIÓN… .   
 
* EXAMEN CRITIQUE DES REVOLUTIONS D’ESPAGNE, DE 1820 A 1823 ET DE 1836. París, 1837. 
Edición en español en el mismo lugar y año. 
 
Nota: Bajo seudónimo Fr. N. Recoge la  llegada del conde de La Bisbal a Huete el 31 de enero 1823 en 
persecución de quienes procedentes de Guadalajara con tres mil infantes y doscientos caballos habían 
ocupado la Ciudad el día anterior, donde permanecieron sin haber sido inquietados por las inferiores 
fuerzas de aquel hasta el 10 de febrero, en que, aprovechando su movimiento para proteger columna de 
refuerzo procedente de Valencia, volvieron sobre sus pasos, atravesaron de nuevo el Tajo para 
encaminarse hacia Levante y Aragón. Sobre el tema, véase nota a la Noticia 22/09/1825, nº 115, recogida 
en apartado 3º, e Isaac NÚÑEZ ARENAS, en este. También en El Espectador, martes 4 de febrero de 
1823,  Parte del dos de febrero dirigido al Gobierno desde Garcinarro, sobre haber reunido allí su división,  
e intento de dirigirse a Huete, DONDE SUBSISTEN LOS ENEMIGOS EN NUMERO DE 5500 INFANTES, Y 200 CABALLOS, 
frustrado por el EXTRAORDINARIO TEMPORAL QUE HIZO TODA LA NOCHE Y EL DÍA. También por el año en 
Archivo Municipal de Cuenca, escritos de Jaen, Toledo, Cuenca y Huete del catorce de enero de 1823 
consecuentes con las notas diplomáticas de Rusia, Austria, Prusia y Francia. 
 

 
 



Fray Ambrosio MOLINA  
 
* DISCURSOS CUARESMALES. Barcelona, 1615. 
 
Nota: Cisterciense, hijo del monasterio de Carracedo y abad de Armentera. Citado como natural de Huete 
por fray Roberto Muñiz en Biblioteca cirtenciense española. Burgos, 1793. 
 

Tirso de MOLINA.  Seudónimo de fray Gabriel Téllez. 
 
* LA VILLANA DE LA SAGRA. 1634. 
 
Nota: Famoso literato y religioso de la orden de Nuestra Señora de La Merced, que según alguna fuente 
residió durante algún tiempo en su convento de Huete. La entrada se refiere a diálogo entre doña Inés y 
don Pedro, sobre si sabrá llevar el billete que le da y volver con el recado, y su contestación, quizá 
burlesca por cercanía y camino conocido: PORQUE AUNQUE GALLEGO ANDADO TENGO YA DE ALCALÁ A 

HUETE.  
 

Isidro de MOLINA FERNÁNDEZ-MOLINA  
 
* NOMENCLATOR ILUSTRADO DE LA PROVINCIA Y OBISPADO DE CUENCA. Cuenca, 1883.   
 

MOLINOS Y BATANES   
 
Nota: Véanse también entradas CATASTRO PARA LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN,  ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es de interés Pablo Martín Prieto en Aportación al estudio del molino hidráulico en la Castilla Medieval: 
Los molinos del monasterio de Santa Clara de Alcocer. Hispania, 2006, vol. LXVI, nº. 224, septiembre-
diciembre, 833-850. Con numerosas citas al fuero de Huete referentes al tema de la entrada. En Archivo  
General de Simancas. Registro General del Sello. Año 1501. Comisión al licenciado Sebastián Chacón, 
por petición de la ciudad de Huete, sobre que los vecinos de la villa de Valdeolivas, que es del duque del 
Infantado, se obstinan en llevar a cabo, ilícita e ilegalmente, una obra de nueva construcción, para 
levantar un edificio de molinos, en termino de dicha ciudad, resistiéndose incluso por la fuerza y con 
armas ante el teniente de corregidor y los vecinos de aquella ciudad. 
 
* MONCALVILLO 
 
Nota: Aldea de Huete, villa de señorío particular y actualmente pedanía de su municipio, donde en su 
vega del rió Mayor se ubica el molino El Santo y fuente del Señor, muy vinculado a la Ciudad por haber 
pertenecido a notables familias avecindadas en ella.  
 
* Paloma TORRIJOS 
 
+ MOLINOS DE HUETE. Blog. 
 
* Don Luis de SALAZAR  Y CASTRO  
 
+ HISTORIA GENEALÓGICA DE LA CASA DE HARO. Edición  de Dalmiro la Válgoma, Madrid, 
MCMLIX.  
 
Nota: Los de doña Teresa López de Orozco desde 1376, EN LAS DE TIERRA DE HUETE, LOS MOLINOS DE 

MONTALVILLO ,  sic por Moncalvillo, LAS CASAS DE HUETE Y EL MOLINO DE RÍO DE SIELLO, (sic), que fueron de sus 
padres Íñigo López de Orozco, segundo señor de Escamilla, de Pinto, Santa Olalla, etc., y doña Marina de 
Meneses. Con particiones en Ocaña en ese año formadas por FERNÁN CARRILLO, FIJO DE JUAN ROIZ 

CARRILLO, VECINO DE HUETE. A sus hermanas doña Mencía Fernández de Orozco tocaron los molinos 
Blancos, Fuentelpez y la casa de Valdejudíos, y a doña Juana Meléndez de Orozco los lugares  deVillar 
del Águíla y Villar Pardo en tierra de Huete. Sin que diga si con jurisdicción señorial.  
 

MONASTERIOS, CONVENTOS Y SANTUARIOS 
 
Nota. Sobre todos ellos, es de interés la siguiente legislación: Real orden del 11 de abril de 1821 sobre 
permanencia o extinción de conventos en la provincia de Cuenca. Por lo que respecta a Huete el de 
observantes de San Francisco entre los primeros por su utilidad pública, y de los segundos los de 
dominicos y mercenarios. De su lectura se infiere no alcanzaban el número de veinticinco frailes que 
ordenaban leyes anteriores, y de advertir es que no obstante siguieron los dos poblados durante algunos 
años. Por disposición del 26 de marzo de 1834 quedaron suprimidos los monasterios y conventos de los 
que hubieran salido religiosos para unirse a los ejércitos carlistas, si el superior no hubiera dado parte 



antes de veinticuatro horas a la autoridad civil, y los en sus depedencias se fabricaban pertrechos para 
eellos, seguida de otra del 22 de abril que prohibía admitir novicios, PARA ALLANAR EL CAMINO DE LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS SALIDABLES Y PRUDENTES REFORMAS DEL CLERO REGULAR.  Real Decreto de 25 
de julio de 1835 suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan doce profesos, de 
los cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro. Gaceta de Madrid núm. 211, de 29 de julio de 
1835, páginas 841 a 842. Real Decreto de 11 de octubre de 1835 suprimiendo los monacales. Gaceta de 
Madrid núm. 292, de 14 de octubre de 1835, página 1.157. Ley sobre extinción de monasterios, 
conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, en la Península e islas 
adyacentes. Gaceta de Madrid número 977, de 4 de agosto de 1837. Véanse también entradas Almudena 
SERRANO, CLERO y Félix GONZÁLEZ MARZO, en este apartado. Y Archivo Histórico Nacional, 
sección Clero, Diocesano de Cuenca, Histórico Provincial de Cuenca, fondo Desamortización,  y General 
de Simancas. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Inventario de los legajos de las 
comisiones provinciales y de la comisión central de monumentos históricos-artísticos. Con noticias sobre 
los conventos de Franciscanos y de la Merced. Sobre la casa de los Jesuitas, véase entrada COLEGIO DE 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 
 
*José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN. Citado en su entrada. 
 
+FLACO DE CUERPO E SANO DE ENTENDIMIENTO. LA ESPIRITUALIDAD DE LA NOBLEZA 
CONQUENSE BAJO MEDIEVAL A LA LUZ DE SUS TESTAMENTOS. 
 
Nota: De interés por citar lugares de enterramiento de optenses. Pedro Carrillo de Huete, halconero mayor 
de Juan II, solicitó se le enterras en el coro del monasterio de San Francisco. Cañaveras, 19 de marzo de 
1446. Pedro Carrillo, hijo de Alonso Ruiz Carrillo, en el coro de la iglesia del monasterio de Santo 
Domingo, a la derecha, mandando para ayuda de su obra la heredad de Poveda. A donede se debería 
trasladar desde Canalejas los restos de su mujer doña Mayor y de su hija doña doña Inés, y de su sobrino 
Pedro Mejía desde Valladlid. Y que se le enterase cerca de su mujer Iés de Pedrola. OJO, el autor está 
haciendo uno  a quienes son dos, vecinos de Huete, contemporáneos y ambos poseedores de 
jurisdicciones señoriales: Pedro Carrillo de Huete, guarda mayor de la Ciudad, y Pedro Carrillo el viejo. 
Uno testó en Canalejas el 22 de enero de 1436. Entre las encargos de misas, quinientas en San Miguel del 
Monte, quizá fuera la parroquia optense de San Miguel, a la que por otras fuentes se conoce era su 
colación, o el lugar de su nombre cerca de Sacedón, del que se dice fue refugio de San Francisco cuando 
huía de los judíos de Huete que le perseguían por sus predicaciones para convertilos al cristianismo en la 
primera década de los años mil doscientos. Juan de Sandoval en el monasterio de Santa María de Huete, 
capilla de su padre Gutierre Díaz de Sandoval. Ambos señores de La Ventosa, como el que sigue. Alejo 
de Sandoval, parroquiano de Santa María de Atienza e hijo de doña Catalina, Huete, en el monasterio de 
San Francisco, capilla donde su padre y abuelo, que él mejoraba. Allí mismo su hijo mayor Gutierre de 
Sandoval, vecino de Santa María de Atienza, Huete, 12 de mayo de 1500, ¿y La Ventosa, 4 de septiembre 
de 1506?, hijo de doña Maria Portocarrero, y con su mujer doña Elvira de Quiñones, en La Ventosa el 4 
de septiembre de 1506. Juan de Sandovalen Huete el 9 de enero de 1470. 
 

Monasterio de JESÚS Y MARÍA.   
 
Nota: Conocido popularmente como El Cristo, no obstante lo impropio del término. Pues si se puede 
entender se diera ese nombre a su iglesia por albelgar en ella la parroquia de Santa María de Castejón 
después de la Desamortización, con su afamado Cristo, no corresponde dárselo al resto del edificio, el 
monasterio. Por haber pasado a propiedad pública, y ser ajeno desde entonces al templo, del Obispado. 
 
+ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 
 
- Sección Consejos, 27.193, exp. 32, año 1775. La abadesa y religiosas del Monasterio de Jesús María 
advocación de San Lorenzo Justiniano de la ciudad de Huete sobre que se la conceda facultad para 
poder conducir el agua salobre a su convento y que la ciudad otorgue a su favor escritura de venta. 
 
+ Véanse también entradas Javier CASANS, Jose Luis GARCÍA MARTINEZ en Huete un paseo por el 
arte, y  Don Marcos de PARADA. En este apartado 1º.  



 Vista general y aspecto de la techumbre sobre la fachada 
principal después de las restauraciones del último tercio y 
finales del siglo XX, con dos elevaciones ajenas a la 
construcción original. A la izquierda los huecos abiertos con 
posterioridad, ¿siglo XIX?, que daban entrada al adosado 
que se levantó desde su pie, hoy suprimido. Es de considerar 
el original campanario con tres fachadas, el importante  
claustro, uno de sus cuatro recuperados frescos, ocultos bajo 

yeso, y la portada de la iglesia en la fachada Sur. Atribuida, con las 
trazas del edificio, al afamado arquitecto Andrés de Vandelvira. 
Fotografiada en posterior entrada y recogida aquí según dibujo en  
Proyecto de restauración de la 
iglesia…, de  Javier CASANS.                                                                                                                    

                                                                               Uno de los cuatro escudos de piedra   
                                                                                                                colocados en las esquinas del edificio 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                            CRIPTA bajo el templo. Entrada e interior.                                                                                                                               

  

  
Sobre el claustro, escribe A. López  en su Blog del viaje por la Mancha Alta de Cuenca…: LA ENTRADA AL 

CLAUSTRO DEL CONVENTO TIENE UN SIMPLE ARCO APUNTADO, SOLAMENTE DECORADO CON EL ESCUDO DE LOS 

PARADA, Y EL SÍMBOLO CON CALAVERA DE LA MUERTE Y UNA GRULLA QUE SUJETA UNA PIEDRA EN SU PATA, PARA 

LOS HOMBRES DEL GÓTICO TIENE UNA SIGNIFICADO DE VIRTUD COMO LA PACIENCIA DE ESTAS AVES, PERO TAMBIÉN 

LA VIRTUD DEL EQUILIBRIO AL ESTAR DORMIDA MANTIENE LA POSICIÓN GRACIAS A LA PIEDRA. EL INTERIOR DEL 

CLAUSTRO TIENE UNA PLANTA RECTANGULAR, LAS ARCADAS CON COLUMNAS CUADRADAS QUE SUJETAN LA GALERÍA 

POR ARCAS DE MEDIO PUNTO. EN EL CENTRO UNA  PEQUEÑA FUENTE SIRVE DE LAVATORIO Y EN UN EXTREMO UN 

LAUREL  CENTENARIO, EN LOS EXTREMOS AÚN SE CONSERVAN FRESCOS DE LA BIBLIA DE LA ANTIGUA DECORACIÓN. 
Se presentan también las  fachadas de la iglesia, con su portada principal al fondo en la primera, y debabajo la de 
Levante con la nueva modernista, quizá del aquitecto diocesano Rafael Alfaro, bajo un rosetón con vidriera. De 



finales del siglo XIX, ¿1888?, de cuando las obras que consolidaron 
la crucería. En ella también la del monasterio y  clausura.  
Respecto de la cripta, con ingreso desde el  suelo de la iglesia, se 
presenta también parte del interior. Profanada durante la Guerra 
civil de 1936 y lugar donde se enterraron numerosos  miembros de 
la familia del Fundador hasta mediados del siglo XIX: Y SI ALGUNA 

PERSONA SE OVIERE DE ENTERRAR EN LA YGLESIA SEA NO ABRIENDO 

SEPULTURA SI NO ALÇANDO UNAS LOSAS QUE TIENEN UNAS ALDAVAS 

DE YHERRO, ABAXANDOLOS PARA A ENTERRAR DENTRO DE LA 

BOBEDA DEL MONASTERIO… .              
No obstante su deseo, hubo al menos media docena o más de 
enterramientos en el suelo de la iglesia. Entre ellos: Sus 
hermanos Alonso Méndez de Parada en vida del Fundador, y 
el doctor Gaspar Méndez de Parada. Don Alonso de Parada y 
Rochi, caballero de la orden de Santiago y regidor 
veinticuatro del ayuntamiento de Sevilla, fallecido en Madrid, 
que en su testamento otorgado en Madrid ante Melchor Felipe 
de Vaena el 16 de septiembre de 1647, ordenó se le enterrase 
…DE MEDIO A MEDIO DE LA YGLESIA ENTRANDO DE LA PUERTA… . 
Doña Ramona de Parada, fallecida en San Petersburgo, Rusia, 
en 1814, y su marido el primer ministro y embajador don 
Eusebio de Bardají y Azara, Huete, parroquia de San Pedro, 
1844, no obstante ocupara entonces su templo la parroquia 
de Santa María de Castejón, vulgo El Cristo por extinción 
del monasterio, desamortizado. Bajo meritoria y gran lápida 
de pizarra, que destruyó un albañil durante los trabajos de 
restauración de la iglesia en los años 1984-1985. 
Desobedeciendo la orden que dio el autor de esta 
Bibliografía de que se conservara. 
Nota: Levantado a mediados del XVI por don Marco de 
PARADA, canónigo de la catedral de Cuenca y dignidad  en 
ella de arcediano de Alarcón, primer señor de la villa de 
Huelves, aldea que fue de la tierra de Huete, con entrada en 
este apartado. Para albergar treinta y tres religiosas de 
clausura, canonesas regulares de la orden de San Lorenzo 
Justiniano, vulgo justinianas, con hábito blanco y escapulario 
azul, y seis donadas. Dotado con 4.000 ducados de renta, de 
entre sus propiedades cabe recordar ocho tapices del siglo 
XVI que describe AMOR CALZAS en su APENDICE…, 
con entrada en este apartado, cuando eran ya propiedad de la 
parroquia de Santa María de Castejón, instalada en su templo 
desde 1841 después de la exclaustración de 1835, una tenería 
en la Ciudad, una de los dos prestameras de Rozalén y el 
molino harinero de las Palanquillas, en algún documento 
Varandillas, en la vega del Riatillo o Reatillo. Conocido hoy 
popularmente como El Cristo por venerarse en esa parroquia 
un gran Crucificado, destruido como el resto del  templo 
durante la Guerra Civil de 1936, llamado de la Fe. Que tuvo 
original asiento en la de Santa María de Lara y desde 1696 
en la ermita de Santa Ana, reedificada por el canónigo de la 
catedral de Cuenca don Cristóbal Núñez de Herrera, 
fallecido en 1691 según asiento de la parroquia de San 
Nicolás de Medina y cuyo retrato publica AMOR CALZAS 
en sus citadas CURIOSIDADES… . Sobre el tema, Bula de 
S.S. Pío IV de 1562 para poblarlo con religiosas, según 
copia de época en el archivo del autor de esta Bibliografía y 
Diocesano de Cuenca, por la que quedó en su persona el 

Puerta reglar que se cita, entrada al 
monasterio. Con heráldica de Parada en el 
centro, de nu eva factura a costa de la 
Escuela taller que restauró la casa Su 
original se conserva en el interior. A  la 
derecha e izquierda una calavera y una 
grulla, que en la iconografía cristiana 
representa la lealtad, el orden y la 
vigilancia. Abajo, vista desde el zaguán y 
claustro. De donde arranca la escalera. 
Fotografías del  blog  Paloma Torrijos. 
 



patronato, la visitación y el recibimiento de monjas, luego sucedido aquel por los poseedores del 
mayorazgo que fundó, señores de su villa de Huelves. En la Biblioteca Nacional de Madrid, el manuscrito 
número 2.448 recoge la solemne ceremonia de apertura y el nombramiento de dignidades, sobre texto que 
de mano del fundador quedó en el archivo del monasterio. A la letra según esa copia: A DOS DE AGOSTO DE 

1576, POR ORDEN DE LOS SRS DEAN Y CAVILDO DE LA STª IGLESIA DE CUENCA LOS SERS DEAN Y DOCTOR MENDEZ 

ELECTO ARZOBISPO DE GRANADA FUERON AL MONASTERIO  DE LAS MONJAS DEL SR S PEDRO DE LA DCHA  CIUDAD Y 

ME ENTREGARON QUATRO RELIGIOSAS, Y SON LAS SIGUIENTES: YNES DEL ESPIRITU SANTO, Mª DE JESÚS, CECILIA DE 

LA ASSUNQCION, CATHALINA DE LOS ANGELES, Pª QUE FUESSEN A LA CIUDAD DE HUETE A POBLAR Y PONER EN 

RELIGION Y CLAUSURA EL MONASTERIO Q YO HE FUNDADO E DOTADO EN LA DHA CIUDAD DEL NOMBRE DE JESUS Y SU 

GLORIOSA ME Pª DONCELLAS DE VIRTUD Y BUENA FAMA, SEGUN PARCE ANTE XTBAL DE MORILLAS NOTARIO. A TRES 

DIAS DEL DHO MES, TRES HORAS ANTES DEL DIA FUÍ AL DHO MONASTERIO DE SN PEDRO: LA ABADESSA Y RELOGIOSAS 

DEEL ME DIERON Y ENTREGARON LAS DHAS RELIGIOSAS Y LAS HICE LLEBAR DESDE ALLI EN SILLAS HASTA NRA SRA 

DE LA PUENTE, DONDE ENTRARON EN UN COCHE, Y ASSI LLEGUE CON ELLAS HASTA – en blanco – TIERRA DE LA DHA 

YGLESIA DE CUENCA, Y LA APOSENTE EN LAYGLESIA Y LES DIJE M ISSA, Y AL CAER DEL SOL PARTI DE ALLÍ CON ELLAS 

DONDE LLEGAMOS AL PIE DEL SOLA SOTOCA, DONDE LAS APOSENTÉ EN CASSA DEL CURA YO CASSA DE UN LABRADOR, 
Y DE ALLÍ EL DIA SIGUIENTE CUATRO DEL DHO MES, LLEGUE CON ELLAS A CARACENA Y LAS APOSENTÉ EN LA 

YGLESIA, DONDE LES DIXE MISA Y A LA TARDE PARTIMOS PARA HUETE, DONDE LLEGAMOS A LAS SEIS DE LA TARDE, 
LAS SALIERON A RECIBIR UN CUARTO DE LEGUA DE LA CIUDAD TODO LO PRINCIPAL DE ELLA Y ANSSI VINIERON HASTA 

EL DHO MONASTERIO DE JESUS Y ZERRADAS LAS PUERTAS DEL COCHE Y SALIERON DEEL CUBIERTAS CON TRES VELOS 

NEGROS Y ENTRARON EN LA YGLA.  HICIERON ORACION Y - - , AVIA  MUCHO RUIDO ASSI DE LA MUCHA GENTE Y - , 
COMO EL RUIDO DE LAS CAMPANªS Y CON EL TAÑER DE LOS MINISTRILES Y LUEGO LOS CANTORES  DIXERON TE DEUM 

- Y ASSI LAS LLEVAMOS HASTA LA PORTERIA Y ENTRARON PR LA PUERTA RGLAR LAS DHAS RELIGIOSAS CON DOS 

DONADAS DONDE QUEDARON. A 5 DEL DHO MES, QUE FUE DIA DE NRA SRA DE LAS NIEVES EN EL CLAUSTRO 

PRINCIPAL EN LA ESTACION Y ALTAR PRINCIPAL  DE NRA SRA LES DIXE MISSA A LAS DCHAS RELIGIOSAS EN EL DCHO 

ALTAR , Y ESTANDO BIEN ADEREZADO. A SEIS DEL MISMO DIA DE LA TRANSFIGURACION, LES DIXE MISSA EN EL DHO 

CLAUSTRO EN EL ALTA ADONDE XPRº PARECIO A LA MAGNª A SIETE  DEL MISMO LES DIXE MISSA EN EL DHO CLAUSTRO 

EN EL ALTAR DE LOS BENAVDOS SAN PEDRO Y SN PABLO  A LAS 8 LES DIXE MISSA EN EL DHO CLAUSTRO EN EL ALTAR 

DEL SR SRIAGO PATRON DE LAS ESPAÑA. A 9 LES DIXE MISSA EN EL COR BAJO EN UN ALTAR DONDE ESTABAN LOS DOS 

S JUANES A 10 DE DHO MES LES DIXE MISSA EN EL ALTAR DE LA PUERTA Y LAS RELIGIOSAS OYERON DESDE LA 

¿misma? DE LA CLAUSURA Y ALLI LES DI A TODAS EL SSMº SACRAMENTO Y ANSI MISMO AE LE AVIA DADO EL DIA DE 

LA TRANSFIGURACION  Y A 11 Y A DOCE, Y A 13 DIXE MISSA EN LA YGLESIA EN EL ALTAR COLATERAL DE NRª SRª A 14  

DIXE LA MISA EN EL ALTAR DEL SR SANTIAGO A LA PTE DE LA EPISTOLA EN CUYA GRADA ESTA DEBAJO EL CUERPO 

DEL SR ALONSO MENDEZ DE PARADA MI HERMANO Q ESTE EN EL CIELO. ESTE DHO DIA A 14 DE DCH MES A LAS TRES 

DE LA TARDE FUI AL DHO MONASTERIO DE JESUS Y NOMBRE POR ABADESSA A YNES DEL ESPIRITU SANTO, RELIGIOSA 

DE MUY GRAN ESPIRITU Y BONDA,  Y A Mª DE JESUS VICARIA Y TORNERA POR SU MUCHA SANTIDAD Y ZELO DE LA 

CASA, A  CECILIA DE LA ASSUNPCION DEMAS DE SU BONDAD Y VIRTUD, PR SUS Q. Y HABILIDADES EN LA MUSICA 

NOMBRÉ  PR VICARIA DE CHORO Y A CTALINA DE LOS  ANGELES POR MTA DE NOVICIAS PR LAS MUCHAS PARTES Q. 
PARA  ESTO N ELLA CONCURREN JUSTAMENTE CON SU  MUCHA VIRTUD. ESTE DHO DIA A LAS CINCO DE LA TARDE 

VINIERON DOS REGIDORES MUY BIEN A CABALLO Y DE PARTE DE LA MI VILLA DE HUELBES ME TRAXERON  UNA 

TERNERA, CUATRO CARNEROS, DOS CANPES DE VINO  Y DOS  DOCENAS DE AVES, DEMAS DE PERDICES Y CPNEJOS Y 

LIEBRES Y TRAJERON DOS DANZAS MUY BIEN ORDENADAS Q EL DIA SIGUIENTES FUERON CON CRTAS DANZAS DELANTE 

MRIº SACRAMENTO. AL 15 DEL DHO MES SALIO LA PROCESIÓN A LAS 8 HORAS DE LA MAÑANA DEL MONASTERIO DE 

NTRª SRA DE LA MERD, DE LA CAPILLA DE MIS PASSADOS, DONDE ESTAN RNTERRADOS MIS PADRES, QUE LIBRA SEA, DE  

LA MANERA SIGUIENTE, AL PRINCIPIO IBAN TODO LOS PENDONES Y CABILDOS DE LA CIUDAD Y CON SU CERA Y LUEGO 

TRAS ELLOS LAS CRUCES DE LAS PARROQUIAS Y LUEGO NUEBE PAJES CON NUEVE FUENTES E PLATA Y EN CADA UNA DE 

ELLOS IBA EL  HABITO DE UNA NOVICIA Y PUESTO CON MUCHAS FLORES. TRAS ESTOS VENIAN SEIS SACERDOTES DON 

DALMTICAS CON UNOS RICOS VASSOS DE RELIQUIAS EN LAS MANOS Y LUEGO DELANTE EL SMº SACRAMENTO SEIS 

PAJES CON ALBAS BLANCAS. LUEGO EN LA CUSTODIA DE LA CIUDAD TRAIAN EL SMO. SACRAMENTO SEIS SACERDPTES 

VESTIDOS E MISSA, Y LUEGO VENIA EL SUBDIACONO EN MEDIO CON DOS CLERIGOS, - GANTES VESTIDOS CON CAPAS Y 

DE LA MISMA MANERA DOS CAPELLANES DE SN ILDEFONSO QUE TRAIAN AL DIACONO EN MEDIO Y DOS BENEFICIADOS 

MAS ANTIGUOS CON CAPAS Y ME LLEBABAN A MI EN MEDIO VESTIDO DE SACERDOTE CON GRAN - - EL OFICIO  CON 

UNOS ORNAMENTOS HARTO RICOS DE BROCADO DE DHO MONASTERIO DE JESUS, LUEGO VENIAN NUEVE DONCELLAS 

CON VELOS BLANCOS EN LAS MANOS , ACOMPAÑADAS DE MUCHAS SRA Y LAS NOVICIAS EN - MUY HONESTO, LA QLES 

CON LA – Y -  ENTRARON SEGUN SU NACIMIENTO: Dª CATHALINA DE V IANCOS, Dª Mª DE PARADA, Dª Mª DE PARADA, 
Dª ANTONIA DE VEANCOS, Dª ANA DE PARADA, Dª ANGELA DE VEANCOS, JUANA EVANGELISTA, QUITERIA DE 

PARADA, Mª DE ORNEDO Y POR UN LADO Y OTRO EN LA PROCESION IBA TODA LA CLERECIA Y RELIGIOSOS DE TODAS 

LAS ORDENES CON LOS SUPERIORES, TUVIERON VELAS  EN LAS MANOS DE MAS DE AMª LIBRA ENCENDIDAS Y Pª Q 

ACABADA LA PROCESION TODOS SE LAS LLEVASEN, COMO SE LAS LLEVARON Y DESPUES DE TODO IBA MUCHA GENTE 

DE LA CIUDAD Y- , QUE VINIERON APOSTA A ELLO. En el Archivo Histórico Nacional, sección Clero, libro 
3.309. se conserva el LIBRO DEL MENESTº DE LAS MONJAS DE JESUS QUE FUNDO EL ILTE SENOR DON MARCO DE 

PARADA AZNO DE ALARCON, EN EL QUAL AL PRINCIPIO ESTA EL INVENTº DE LA SACRISTIA Y DEMAS BIENES MUEBLES, 



QUE ESTAN DENTRO DE LAS PUERTAS ADENTRO Y EN LA IGLIA , Y EN EL MISMO LIBRO ADELANTE ESTAN LAS 

PROFESIONES, EL QUAL INVENTº HIZO EL ILE SENOR DOTTOR JUº DE CASTAÑEDA  VISITºR GENERAL POR ILTMº SºR DON 

Rº DE CASTRO OBPO DE CUENCA A CABOSE A OCHO DE FEBRERO DE MILL Y QUIS Y SETENTA Y NUEVE AS.  

Firmas del del Fundador, de las primeras religiosas y del escribano Antonio de Almansa en el manuscrito que se cita  
 
El inventario cupa los veinticinco primeros folioss, quedando en el resto hasta el cincuenta y cinco y 
último, las visitas de estatuto por delegación del Obispo, los recibimientos de religiosas con pequeñas 
notas biográficas sobre alguna. Es de notar el gran número de objetos de culto, vestiduras, cantorales, 
pintura, imágenes, muebles, alfombras, tapices, plata, etc. Respecto de esta, en el folio primero vuelto, 
segundo, tercero y cuarto con sus vueltos, más alguna en los demás, se anotan tres cruces: UNA CRUZ DE 

PLATA CON SU PIE EL QUAL TIENE TRES BOLILLAS Y UN CRUCIFIJO DE BULTO DE UNA PARTE, Y DE LA OTRA UNA 

IMAGEN DE NRA S; Y LOS DOCTORES QUATRO DE LA IGLESIA Y POR LA OTRA PARTE QUATRO EVANGELISTAS TODA 

DORADA PESO DE PLATA SIN EL TORNILLO DE MARCO SEIS MARCOS Y MEDIO Y TRES ONÇAS Y OCHAVA Y MEDIO. OTRA 

CRUZ DE ALTAR DE PLATA CON SU PIE TRIANGULADO CON UN CRISTO Y TRES MUERTES EN EL PIE TODA DORADA 

EXXEPTO LAS MUERTES Y EL CRISTO PESO DE PLATA TRES MARCOS I MEDIO Y DOS ONÇAS Y UNA OCHAVA. OTRA CRUZ 

DE ALTAR PEQUEÑA DE PLATA CON SU PIE REDONDO LISO Y UN CRUCIFIJO PESA DOS MARCOS Y MEDIA ONZA Y UNA 

OCHAVA. Quizá alguna del orfebre Noé Manuel según recibo obrante en el Archivo Histórico Provincial de 
Cuenca, que comunica sin más datos José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, optense con entrada en este 
apartado. Sobre el autor, véase Amelia López Yarto Elizalde en  Archivo español de arte, número 192, 
año 1975, Noe Manuel, platero de Cuenca. En el folio cuatro vuelto, UNA CUSTODIA DE PLATA DORADA CON 

SUS DOS BERILES DE BIDRIO CON LAS PIEDRAS FALSAS EN EL PIE Y UNA CRUZETICA POR RREMATE PESA CUATRO 

MARCOS Y DOS ONZAS Y MEDIO Y UNA OCHAVA. Por otros documentos se conoce que esta u otra que pudo 
haber, guardaba una SANTA ESPINA que regaló al monasterio ¿Ana? de San Gregorio por los años de 
1630, y que recibió alhajas de  Marta de Jesús y Parada, profesa en 1646. En el folio veintiuno vuelto, 
SIETE PAÑOS NUEBOS DE LA HISTORIA DE MOISEN / OTROS SIETE NUEBOS DE LA HISTORIA DE TROYA / OTROS OCHO 

PAÑOS DE LA HISTORIA DE DABID / UNA ANTEPUERTA DE TOBIAS / OCHO PAÑOS DE FIGURAS BIEJAS / OCHO 

REPOSTEROS VIEJOS CON LAS ARMAS DEL FUNDADOR QUE ERAN Y SERVIAN PARA SOBRE LAS CARGAS DE LAS 

AZEMILAS / TRES ANTEPUERTAS DE FIGURAS VIEJAS. Algunos son los que recoge Juan José AMOR en 



APÉNDICE…, en este apartado. Propiedad luego de parroquia de Santa María de Castejón, que ocupó su 
templo en 1841, y vendidos para pagar las obras que se realizaron en los años de 1888. Con anuncio en 
La Época, del 14 y 20 de marzo de 1885. En el veintidós se anotan los retablos de la iglesia. Uno 
pequeño, y otros tres de guadamecí. El del altar mayor, CON UN CRUCIFIJO ENMEDIO Y LOS DOS SANT JUANES 

BABTISTA Y EVANGELISTA Y ENCIMA DIOS PADRE CON CON UNOS ESCUDOS DEL FUNDADOR  Y DEBAJO LOS CUATRO 

EBANGELISTAS TIENE UN CIELO CON SUS GOTERAS DE LO MISMO, AY DOS IMÁGENES DE BULTO A LA MANO DERECHA 

NRA SEÑORA, Y A LA IZQUIERDA SANTA LUÇIA TODAS DORADAS. Que debió substituirse por el año ¿1590?, por 
otro del pintor Juan Gómez, según Pedro Miguel IBÁÑEZ y María Luz ROKISKI LÁZARO, con 
entradas en este apartado y citados abajo. El del colateral del Evangelio, CON UNA YMAGEN DE NTA SRA. Y UN 

ÇIELO DE LO MISMO AY EN ESTE ALTAR UN EÇE HOMO DE PINCEL EN TABLA CON LA CRUZ A CUESTAS. Y el de la 
Epístola, CON LA IMAGEN DE SANTIAGO CON UN CIELO DE LO MISMO AY UNA TABLA DE UN ECÇE HOMO CON UNA 

CAÑA EN LA MANO, ES DE PINCEL. Con distinta letra al principio del folio, AY YA RETABLOS DE MADERA. Sigue una 
relación de cuadros en lienzo y tabla, y en el folio veintitrés memoria de la sepultura de don Marco. ESTA 

EN EL CUERPO DE LA IGLESIA LO SIGTE….UN BULTO DE MADERA CON UN PAÑO NEGRO DE VEINTE – ENÇIMA DEL DHO 

BULTO CON UNA CRUZ DE PAÑO COLORADO /, DOS CANDELEROS DE MADERA ESTAÑADOS QUE ESTAN JUNTO AL BULTO 

DEL FUNDADOR, DEBAJO DE LA GRADA DEL ALTAR COLATERAL DE NRA SRA QUE ES EL DE LA PARTE DEL EVANGELIO. 
Según ordenó su testamento y descubierta por el autor de esta bibliografía durante las obras de 
restauración del templo de que hace mérito PROYECTO…., recogido en entrada Javier CASANS, bajo el 
enlosado y en fosa antropomorfa excavada en la tosca, con calavera y restos del esqueleto muy 
desordenados y parte del féretro en el que se le trasladó desde Cuenca, donde falleció. En el veinticinco 
vuelto, figura entre el mobiliario del coro UN ÓRGANO GRANDE / OTRO ORGANO PEQUEÑO…, y con distinta letra 
UN CLAVICORDIO CON SUS VANCOS QUE SE COMPRO DE LA ALMONEDA DE LA PRINCESA / UN REALEJO QUE SE COMPRO 

CON EL CLAVICORDIO. Que si se refiere a la de Éboli sería posterior al año de 1592 en que murió, 
incorporado al mobiliario del monasterio después de que se formara su primer inventario. Al final, con 
distinta letra y sin que en él se anote más sillería que cinco bancos grandes de pino, dos banquillos de 
noguera, un escabel de noguera pequeño y dos sillas de noguera, se añade TREINTA Y TRES SILLAS DE 

CHORO, que pudieran ser las encargadas en 1589 a Alonso Serrano, maestro de obras de carpintería de la 
Catedral, según recoge María Luz ROKISKI en entrada que sigue. En Boletín del 
Seminario de Estudios de  Arte y Arqueología, volumen 11 y 12, Valladolid, año 1943, se relaciona al 
escultor imaginero Francisco del Rincón, 1572-1608, con Huete y el monasterio de Jesús: LA ESTANCIA DE 

RINCÓN EN HUETE POR ESTAS FECHAS COMISIONADO POR LOS REYES PARA EXAMINAR A LOS PINTORES Y 

ENTALLADORES DE DICHA CIUDAD REVELA EN LA MISMA LA EXISTENCIA DE UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO DIGNO DE 

ATENCIÓN, DEBIDO SEGURAMENTE A LAS NECESIDADES DE ORNAMENTACIÓN DE LA NUEVA IGLESIA DE SANTA MARÍA 

ERIGIDA A EXPENSAS DEL ARCEDIANO MARCOS DE PARADA. En el folio 37 del libro inventario, con la firma del 
fundador y de las referidas cuatro primeras religiosas que lo poblaron, se anota la profesión e imposición 
de velo por  manos de aquel de las primeras novicias por haber terminado el año de noviciado: Catalina 
de San Francisco, María de Jesús, María de la O, Antonia de San Lorencio, Ana Baptista, Ángela de 
Jesús, Juana Ebangelista, María de la Absuncion, y Quiteria de la Encarnación. Ocho de septiembre de 
1577 ante el notario Antonio de Almansa. En Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, escribanía 
de Fernán Gómez. Año 1579. Folio 414. El doctor Gaspar Méndez de Parada, patrono, el doctor 
Francisco de Veancos, Juan Sánchez, Pedro García, María de la O, María de San Pedro, Catalina de San 
Francisco y Antonia de San Lorenzo, presentan cargos y descargos por la administración. Y en el 460, un 
poder para pleitos otorgado por el señor don Marcos Méndez de Parada, señor de la villa de Huelves, 
patrón del CONVENTO E MONASTERIO DE LAS MONJAS DE JESUS, a favor de su hermano Alonso Méndez de 
Parada para el que trata con el doctor Gaspar Méndez de Parada sobre el patronazgo del monasterio y de 
la villa. Ante el escribano Pedro Álvarez., año 1584 y folio 170, poder de los señores Diego de Salcedo, 
Gómez de Moraga, Álvaro del Castillo y Pedro de Salcedo para que se vea ante el Provisor como el 
doctor Gaspar Méndez de Parada, patrón del monasterio, pretende hacer pasar por estatutos del fundador 
papeles que no están acabados ni conformes con lo que dejó ordenado el señor Arcediano. Todos nietos y 
descendientes de Alonso Méndez de Parada, padre del fundador. Escribano Pedro Álvarez y año 1593. 
Mandas que reciben los clérigos de Huete para cumplir el testamento del doctor Gaspar Méndez de 
Parada, otorgado ante el escribano de Huete Francisco Manuel el veinte de febrero de 1592. Trescientos 
cincuenta ducados de renta al año para que se aumente en cuatro plazas el número de monjas 
descendientes de sus padres y cien de renta anual para fundar capellanía. Quedaron por albaceas su 
sobrino el doctor Francisco de Beancos, y Bernardino Gómez, beneficiado de la parroquia de San Miguel. 
Presentación de los bienes y juros sobre los que coloca la hacienda el licenciado don Alonso Méndez de 
Parada, que por otras fuentes se conoce fue su sobrino y primer patrono de la memoria, que luego quedó 



en su descendencia y mayorazgo que sobre él fundó el referido Gaspar. Nombramiento de las cuatro 
plazas, más una que se aumenta por haber renta. Doña Isabel de Salcedo, hija de Pedro de Salcedo y de 
doña Ana de Beancos. Doña Luisa Méndez, de Gaspar del Castillo y doña Ana de Montalvo. Doña Luisa 
de MORAGA, de Gómez Amoraga y doña María Méndez. Catalina del Castillo, de Álvaro del Castillo y de 
Catalina de Soria. Inés Méndez de Castro, de Hernán Francés de la Arboleda y de Elvira Méndez de 
Castro. Todas descendientes de las hermanas del fundador de esta memoria. O en su lugar, por la primera, 
Luisa Méndez, de Hernán y Elvira. Por la segunda, doña Ana del Castillo, de los dichos Gaspar y doña 
Ana. La tercera Jerónima de la Arboleda, de Hernán y Elvira. Y la cuarta María del Castillo por su 
hermana. Existe numerosa documentación sobre el tema en Archivo Diocesano de Cuenca. Respecto de la 
plata inventariada, también en Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, escribano Pedro Álvarez, 
año 1584, folio 176: El ilustre señor doctor Gaspar Méndez de Parada, clérigo, entrega al señor Melchor 
de Horozco, vecino y regidor de Huete, dos fruteros de plata, un aguamanil de plata dorada, y una fuente 
de plata que doña Juana de Cárdenas, mujer que fue de Juan de Mendoza, capitán general de las galeras 
de España, empeñó en el señor don Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, difunto, traspasados a su 
heredero el Monasterio.  
 
+ LIBRO DEL MONASTERIO DE IHS Y SU BENDITA MADRE. Año 1576.  
 
-ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. 
 

 
Nota: Vitela con escudo de armas del Fundador en la primera y vista idealizada de la fachada principal  en 
las interiores, con la portada tal como se ve hoy pero sin las torres. Respecto de aquel hay que advertir 
sobre las fajas de azur en lugar de gules que corresponden, según se pintan en las ejecutorias de hidalguía, 
heraldarios y representaciones en su siglo y posteriores. A la derecha. Brisura quizá por ser hijo segundo, 
tomando los de sus ascendientes de Ocaña y Galicia. Original en el 
Archivo Municipal de Huete, por compra que el Ayuntamiento hizo en 
anticuario de Madrid en 1995, con facsímil de quinientos ejemplares en 
Cuenca del mismo año a cargo del mismo, en el que faltan las páginas en 
blanco. Escritura otorgada en Huete el catorce de agosto del año 1576 
ante el notario público apostólico Luis Núñez, por la que don Marco de 
PARADA, con entrada en este apartado, entrega la casa y propiedades 
anejas, reservándose el patronato y visita por su vida, a las primeras 
religiosas, justinianas profesas procedentes del conquense de San 
Pedro de Cuenca: Inés del Espíritu Santo, a quien nombró abadesa,  
María de Jesús,  para vicaria de la casa,  Sicilia (Cecilia, en otros 
documentos) de la  Asunción, vicaria de coro, y Catalina de  los 
Ángeles, maestra de novicias. A la letra: IN DEI NOMINE AMEN. EN 

LA MUY NOBLE CIUDAD DE HUETE DE LA DIOCESIS DE CUENCA EN LA 

INDICTION QUARTA. SIENDO SUMMO PONTIFICE NUESTRO MUY 

SANCTO PADRE GREGORIO DECIMO TERCIO Y REINANDO LA 

MAGESTAD DEL MUY CATHOLICO REY DON FHILIPPE SEGUNDO. E 

Heráldica de Parada con tres fajas 
de gules. Primera vitela de la 
ejecutoria que ganó Alonso 
Mández de Parada, padre del 
Fundador, en pleito de hidalguía 
ante la Real Chancillería de 
Granada. Año 1538, muy anterior 
a la escritura que se cita. Véase 
entrada Alonso Méndez de Parada  



SIENDO OBISPO DE CUENCA EL RMº SEÑOR DÔ GASPAR DE CHIROGA INQUISIDOR GENERAL. EN 

QUATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO. ANNO DE LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESU CHRISTO DE 

MIL É QUINIENTOS Y SETENTA Y SEIS ANNOS ÉL MUY YLTE SEÑOR DON MARCO DE PARADA ARCEDIANO 

DE ALARCÓN Y CANONIGO EN LA SANCTA YGLESIA DE CUENCA SEÑOR DE LA VILLA DE HUELVES ANTE 

MI EL PRESENTE NOTARIO Y TESTIGOS DE YUSO SCRIPTOS DIXO QUE MOVIDO DE DEVOCION Y CON ZELO 

DE SERVIR A NRO SEÑOR Y A SU GLORIOSISIMA MADRE Y AUMENTO DEL CULTO DIVINO Y RMº DE 

DONCELLAS VIRTUOSAS DE BUENA CASTA Y FAMA, Y POR LAS GRANDES MERCEDES Y BENEFICIOS QUE DE 

DIOS NUESTRO SEÑOR Á RECIBIDO Y CADA DIA RECIBE, DESSEANDO CON FAELICE CÔMUTCION TROCAR 

LOS BIENES TEMPORALES CON LOS BIENES CELESTIALES A MUCHOS ANNOS QUE CONTINUAMENTE SE A 

OCUPADO CON MUCHO GASTO EN EDIFICAR UN MONASTERIO EN ESTA DICHA CIUDAD PARA VIRGINES 

PRUDENTES QUE DEXADA LA VANIDAD DEL MUNDO A SOLO JESU CHRISTO VERDADERO ESPOSO OIR 

SOLEMNE VOTO OFREZCAN SU VIRGINIDAD Y SE OCCUPEN EN ALABAR Y SERVIR A SU DIVINA 

MAGESTAD.Y AVIENDOLR YA ACAVADO CON YGLESIA, CLAUSTROS, DORMITORIO REFITORIO, SACRISTIA, 
CON MUCHA PLATA Y ORNAMENTOS, HUERTAS Y OTROS EDIFICIOS ACCESSORIOS A O SOBRE DICHO. Y 

PARA EFECTO DE SU ERECTION TRAYDO LETRAS APOSTOLICAS DE PIO PP QUARTO CON FACULTAD E 

CLAUSULA DE SER EN SUS DIAS PATRON SUPERIOR Y VISITADOR DEL DICHO MONASTERIO Y PODER 

NOMBRAR RELIGIOSAS DONADAS Y CAPELLANES Y LOS DEMAS OFFICIALES Y HAZER ESTATUTOS Y LOS 

FECHOS FASTA LA HORA ULTIMA DE SU VIDA PODELLOS ALTERAR Y MUDAR Y LO SOBREDICHO PODER 

COMETER A OTRO O A OTROS, CON OTRAS MUCHAS CLAUSULAS Y FACULTADES Y ANNEXIONES SEGUN EN 

LAS DICHAS LETRAS APOSTOLICAS MAS LARGAMENTE SE CONTIENE… .  Es de advertir que en su cominzo 
se escribe EN LA MUY NOBLE CIUDAD DE HUETE, más correcto hubiera sido En la noble y leal ciudad de 
Huete, conforme con la merced otorgada por losReyes Católicos, con entra en este apartado.  Sobre el 
tema, véase la de Pedro Miguel IBÁÑEZ en ESCRITURA DE ENTREGA... .         
 
+ FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ. Museo de la fotografía 

-Página web. A la letra: LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA SE DEBE A DON MARCOS DE 

PARADA, NACIDO EN HUETE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI,  EN EL SENO DE UNA DE SUS FAMILIAS MÁS 

NOTABLES, SIENDO EL SEGUNDO HIJO DE DON ALONSO MÉNDEZ DE PARADA, REGIDOR PERPETUO DE 
HUETE Y PATRÓN DE LA CAPILLA MAYOR DE LA MERCED, Y DOÑA MARÍA LÓPEZ DE MADRID. 

FUE DON MARCOS DE PARADA CANÓNIGO DE LA CATEDRAL DE CUENCA, ARCEDIANO DE ALARCÓN, 
PROTONOTARIO APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD Y , AL IGUAL QUE SU PADRE, PATRÓN DE LA CAPILLA 

MAYOR DE CONVENTO DE LA MERCED. EN 1559 ADQUIRIRÍA EL SEÑORÍO SOBRE LA VILLA DE HUELVES, 
POR COMPRA A LA CORONA. MURIÓ EN CUENCA EN DICIEMBRE DE 1578, FECHA DE FUNDACIÓN DEL 

MAYORAZGO DE HUELVES, HEREDADO POR SU HERMANO GASPAR DE PARADA, DOCTOR Y PRESBÍTERO. 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO TUVIERON COMIENZO EN 1554 Y SE PROLONGARON HASTA 

1576, APENAS DOS AÑOS ANTES DE LA MUERTE DEL FUNDADOR, QUE RECIBIRÍA SEPULTURA EN UNA 
CRIPTA SITUADA BAJO EL ALTAR DE LA IGLESIA POR ÉL PATROCINADA. 

SE FUNDÓ LA NUEVA INSTITUCIÓN PARA RECOGIMIENTO DE DONCELLAS VIRTUOSAS, SIENDO CONCEBIDO 

ADEMÁS POR SU PATROCINADOR COMO PANTEÓN FAMILIAR, Y SIENDO OCUPADO POR MONJAS DE LA 

ORDEN DE SAN LORENZO JUSTINIANO PROCEDENTES DE CUENCA. DE MANERA POPULAR EL EDIFICIO SE 
CONOCE COMO ‘EL CRISTO’. 

PRESENTA UNA PLANTA CUADRADA, LIGERAMENTE MÁS ANCHO QUE PROFUNDO, VISTO DESDE LA 

FACHADA DE ACCESO AL CONVENTO, QUE SE SITÚA EN EL SURESTE (46,70 X 43,70 M, 
APROXIMADAMENTE). EN SU CENTRO SE SITÚA UN PATIO, TAMBIÉN CUADRADO, DE UNOS 19,50 M DE 

LADO. EN TORNO AL PATIO SE ORDENAN LOS DIVERSOS USOS, EN SUS CUATRO CRUJÍAS. TRES DE ELLAS SE 

ORGANIZAN DE MANERA SIMILAR, ALBERGANDO LAS ESTANCIAS DEL CONVENTO, EN DOS ALTURAS, Y 

UNA CUARTA, LA SITUADA AL SUR, DA CABIDA A LA IGLESIA , CONTANDO CON UNA ANCHURA MAYOR Y 

TODA SU ALTURA EN UN ÚNICO VOLUMEN. 

CASI CON SEGURIDAD SE ASIGNA A ANDRÉS DE VANDELVIRA LA TRAZA DE LA PORTADA DE LA IGLESIA, Y 

A ESTEBAN JAMETE SU EJECUCIÓN. POSIBLEMENTE FUE TAMBIÉN VANDELVIRA QUIEN DISEÑÓ LAS 

FACHADAS DEL CLAUSTRO. LA LIGEREZA DE LOS ALZADOS INTERIORES DEL PATIO ES EL CONTRAPUNTO 

ESCONDIDO TRAS UNAS FACHADAS EXTERIORES MASIVAS, CON ESCASOS HUECOS, LIMITADOS CASI TODOS 

ELLOS, EN ORIGEN, A LA PLANTA PRIMERA. NO OBSTANTE, LOS ALZADOS PRESENTARÍAN EN ORIGEN, 
TAMBIÉN , UNA PROPORCIÓN CLÁSICA, MODULADOS MEDIANTE UNA IMPOSTA RECTA QUE REMATA EL 



ALTO BASAMENTO CIEGO DE LA PLANTA BAJA Y SOBRE LA QUE APOYAN LOS HUECOS DE LA PLATA 

SUPERIOR. SE REMATAN CON UNA CORNISA DE CIERTO DESARROLLO, E INCORPORAN LAS ARMAS DEL 

FUNDADOR EN LAS ESQUINAS, DOTANDO AL CONJUNTO DE UN ASPECTO DE PALACIO FLORENTINO DEL 

CUATTROCENTO. EN LA ACTUALIDAD LA COMPOSICIÓN INICIAL SE ENCUENTRA MUY ALTERADA, POR LA 
SUCESIVA APERTURA DE HUECOS AÑADIDA EN LOS ALZADOS. 

CABE SUPONER QUE CON LA CONFIGURACIÓN DESCRITA SERÍA PUESTO EN USO EL EDIFICIO EN EL AÑO 

1578, Y OCUPADO COMO CONVENTO HASTA AL SIGLO XIX,  SIN QUE LAS CONDICIONES DE SU FÁBRICA 

SUFRIESEN ALTERACIONES NOTABLES. SIN EMBARGO, UNA VEZ DESALOJADO EL CONVENTO, SE INICIA 

UNA SERIE DE CAMBIOS DE PROPIEDAD. EN 1835 PASA LA CASA CONVENTUAL A PROPIEDAD DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA, MIENTRAS QUE 1841 EN LA IGLESIA SE INSTALA LA PARROQUIA DE SANTA 

MARÍA DE CASTEJÓN, USO ADVOCACIÓN QUE MANTIENE. EN 1870 LA GESTIÓN DEL CONVENTO QUEDA A 

CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE. LA PARROQUIA ES EN LA ACTUALIDAD FILIAL DE LA DE SAN 

ESTEBAN PROTOMÁRTIR. LOS CAMBIOS DE PROPIEDAD DAN LUGAR A LA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE 

SUCESIVOS USOS, TODOS ELLOS DE CARÁCTER MÁS O MENOS PROVISIONAL, Y QUE SIN EMBARGO 

SUPONEN SEVERAS ALTERACIONES, CUANDO NO DESTROZOS IRREVERSIBLES. EN DIVERSOS MOMENTOS 

EL ANTIGUO CONVENTO VA A SER EMPLEANDO COMO ASILO, HOSPITAL DE GUERRA, RESIDENCIA, O 

COLEGIO DE PRIMERA ENSEÑANZA. EN LA PARTE DEL CONVENTO SE IRÁN REALIZANDO ADECUACIONES 

QUE IGNORAN LA NATURALEZA DE LA CONSTRUCCIÓN, EJECUTADAS MEDIANTE OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
ELEMENTAL EN MOMENTOS DE NECESIDAD, OBVIANDO VALORES HISTÓRICOS. 

A PARTIR DE LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX  COMIENZAN A REALIZARSE OBRAS DE RECUPERACIÓN 

SOBRE EL EDIFICIO, ACTUANDO SOBRE EL MISMO MEDIANTE ESCUELAS-TALLER DE APRENDIZAJE DE 
OFICIOS. LA ÚLTIMA DE LAS CAMPAÑAS TUVO LUGAR EN EL AÑO 2008 

EN EL AÑO 2009 SE ACUERDA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE HUETE LA 

IMPLANTACIÓN DEL MUSEO DE FOTOGRAFÍA DE LA FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ EN EL EDIFICIO, 
REDACTÁNDOSE EL CORRESPONDIENTE PROYECTO MUSEOGRÁFICO. ENTRE MARZO DE 2012 Y ABRIL DE 

2014 SE EJECUTAN LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE LA 1ª FASE, REDACTADO POR LA 

ARQUITECTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ANA TOSCANO. 

DANDO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROYECTA Y EJECUTA LA SEGUNDA FASE DE LAS 

OBRAS, LLEVADA A CABO ENTRE DICIEMBRE DE 2014 Y JUNIO DE 2015. MEDIANTE ESTA ACTUACIÓN SE 

PONE EN USO LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO, QUEDANDO CONFIGURADO EL VESTÍBULO DE ACCESO, EL 

RECORRIDO POR EL CLAUSTRO Y LA REHABILITACIÓN PARCIAL DE SUS FACHADAS, LAS SALAS DE 

EXPOSICIONES TEMPORALES, UNA SALA DE DESCANSO Y LOS ASEOS. SE LEVANTA ADEMÁS UN EDIFICIO 

AUXILIAR DE NUEVA PLANTA , UBICADO EN EL PATIO TRASERO, HASTA AHORA ABANDONADO, QUE 

ALBERGA LOS CUARTOS DE INSTALACIONES Y EL ALMACÉN. DIVERSAS ACTUACIONES PUNTUALES DE 

ACONDICIONAMIENTO LLEVADAS A CABO DE MANERA PARALELA A LAS DEL PROYECTO PERMITEN HACER 

VISITABLE PARTE DE LA PLANTA ALTA, PENDIENTE DE RECIBIR LA CORRESPONDIENTE INVERSIÓN QUE 

PERMITA INCORPORARLA DEFINITIVAMENTE Y BAJO LAS CONDICIONES ADECUADAS AL RECORRIDO 

EXPOSITIVO. 

TEXTO: MOCHALES SOMOVILLA,  C., 2ª FASE / REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE “EL CRISTO”  

COMO MUSEO DE FOTOGRAFÍA – FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ, CUENCA, 2014. 

+ PATRONOS DEL MONASTERIO. 
 
ARCHIVO DE MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA.  
 
Nota: Incorporado con el del convento franciscano bajo advocación de San Lorenzo que fundó en Cuenca, 
al mayorazgo del señorío jurisdiccional, alcabalas y tercias reales de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, 
que instituyó bajo rigurosa agnación por testamento. Otorgado en Cuenca el 3 de diciembre de 1576 ante 
su escribano Gines de Gumiel. Quedó extinguido al tiempo de la exclaustración de las monjas, en 1835 
según apunta AMOR CALZAS en sus CURIOSIDADES…, con entrada en este apartado. Después fue 
nueva sede del hospital de Santa Catalina, antiquísimo en Huete y muy activo durante la guerra Civil de 
1936 bajo dirección médica del optense Balbino Ejido, comunidad de Redentoristas, sobre quienes se 
escribe en párrafo Federico del CLAUX, de esta entrada, escuela de menores a cargo de laicos y 
religiosas, y escuela taller para las obras de consolidación de su fábrica. Su iglesia quedó bajo jurisdicción 



del Obispado, trasladándose a ella la deteriorada parroquia de Santa María de Castejón, conocida por El 
Cristo 

Alonso Méndez de Parada 
Regidor perpetuo de Huete. Patrono de la capilla mayor del monasterio de La Merced, en el que sucedió                 
por elección su hijo don Marco. Quedando luego en la  l l                                                                                                                                                            
descendencia del                                    Maria López de Madrid 
PRIMOGÉNITO         l--------------------------------------------------------------l------------------------------------------------------------l 
Bernardino de Parada      FUNDADOR. DON MARCO DE PARADA       El señor Gaspar Méndez Parada 
                         l  l              Murió  en Cuenca, 1578, en terrado en su iglesia.           2º patrono y señor de Huelves.  
                              l  l             Primer señor de la villa de Huelves, tierra de Huete,       Presbítero. Doctor en Cánones                           
La señora Catalina del Castillo      en 1559. Canónigo de la catedral de Cuenca          + Huete, 159¿1?, enterrado en su  
                            l                          y dignidad de arcediano de Alarcón.                      iglesia. Fundó  y dotó aumento 

SEGUNDOGÉNITO l                                                                                                               de cuatro monjas. Capellanía y                                   
Don Marcos de Parada. 3º patrono y señor jurisdiccional de Huelves y                memoria para dotes en favor 
Torrejón. Regidor perpetuo Huete. Licenciado en Leyes. + Huete, 1620,              de parientas, bajo patronato 
enterrado en su iglesia.                                                                                   del titular del mayorazgo de 
                        l  l                                                                                          rigurosa agnación que fundó.                               
Doña María de Nava y Méndez de Parada                                                                                                                                         
                         l   

Don Marcos de Parada. 4º patrono y señor. + Huete, 1659, enterrado en su iglesia. Cofrade del Santísimo 
Sacramento en la parroquia de San Pedro, de la Esclavitud de Nuestra Señora de las Mercedes y congregante de la                                                      
Anunciación en el colegio de la Compañía de Jesús.                                
                             l  l                                                                                                            
Doña Beatriz de Parada y Rochi                                                          
                               l   

Don Alonso de Parada. 5º patrono y señor. Capitán de la milicia de Huete y de Caballos coraza en la guerra de  
Portugal. + Huete, 1679,  enterrado en su iglesia.                        
                        l  l                                                         
Doña María Rodríguez Anguíx y Tello del Moral Loaisa. Rodríguez de la Encina por varonía. 
                         l                                                                                                       
Don Marcos de Parada. 6º patrono y señor. + Huete, 1679, enterrado en su iglesia. 
                       l  l                                                                                                     
Doña Isabel Vidaurre de Orduña y Briones  
                        l    

Don Marcos José Parada. 7º patrono y señor. Del claustro de la universidad de Alcalá.  Corregidor y alcalde 
mayor de varias ciudades. Del Consejo de S.M. con honores de alcalde del Crimen de la Real Audiencia de 
Valencia+ Huete, 1741, enterrado en su iglesia.                         
                        l  l          
Doña Catalina de Heredia Bazán y Parada                                              
                         l                                                                                                       
Don Marcos Antonio de Parada. 8º patrono y señor. Caballero de la orden de Santiago. Regidor perpetuo de 
Huete y su contador de Rentas Reales. + Huete, 1773, enterrado en su iglesia 
                       l  l                            
Doña Antonia del Busto y Moya. Bustos en algunos documentos.    
                        l                                                                                                                                                                                                     
Don Marcos de Parada. 9º patrono y último señor jurisdiccional. Regidor perpetuo de Huete.                                    
+ ¿Madrid?182-, enterrado en ¿? 
                       l  l                            
Doña Catalina de Heredia Gaytán de Ayala y Resa                                                                                                
                       l                                                                                                       
Don Marcos José de Parada. 10º patrono y señor de Huelves y Torrejón a título de honor. Cadete de las Reales 
Guardias de Infantería. Teniente del regimiento provincial de Cuenca. Capitán de Húsares  durante la guerra de 
Independencia. Del Estado Mayor del Ejército.+ Madrid, 1829, enterrado en su iglesia. 
                       l  l   
Doña Rosa Güell y Ferrari                         
                        l   

Don José de Parada. 11º y último patrono por la desamortización del monasterio, y señor a título de honor.  
Portaestandarte de la Milicia nacional  de Huete. Alférez de Caballería  durante la primera guerra Carlista. +  en 
campaña o por razón de ella  entre julio de 1837 y agosto de 1841. Sin descendencia. Suprimidas las 
jurisdicciones señoriales en la generación de su abuelo y abolidos los mayorazgos en la suya, quedó el 
patrimonio como libre en sus hermanos Juan y Ramón, ambos con descendencia hasta el día. 
 



José Luis GARCÍA MARTÍNEZ. Con entrada en este apartado. 
 
- ARQUITECTURA Y ORNAMENTACIÓN EN LA PORTADA DEL CONVENTO DE JESÚS DE HUETE: UNA 
OBRA ATRIBUIDA A ANDRÉS DE VANDELVIRA. Madrid, 2008. 
 

   
Nota: Es de advertir que en la escritura fundacional se escribe monasterio y no convento. Describe y 
fotografía su portada manierista después de la restauración, al Suroeste, en la que figuran el escudo de 
armas del Fundador, representación de los pastores ante el Niño Dios, las imágenes de San Pedro y San 
Pablo en sus hornacinas y las siete Virtudes. La Fe con la Cruz. La Caridad, amamantando a un niño. La 
Esperanza con su ancla. La Fortaleza, portando una columna. La Justicia con la balanza y la espada. La 
Templanza vertiendo agua en una vasija a través de una serpiente enroscada. Y la Prudencia, sentada. De 
autor desconocido pero que con mucha razón podría atribuirse al arquitecto y cantero Andrés de 
Vandelvira, 1509-1575, maestro mayor de la catedral de Cuenca por los años de 1560. Incluye en 
Apéndice documento de su propiedad, de muy finales del siglo XVI por su letra, que da luz sobre quien 
por las fechas pudo ser el ejecutor y quien no, pues recoge las de construcción del edificio. Entre lo 
supuestos más citados, Berruguete, 1480-1561, y Jamete, 1515-1565, fallecidos en años próximos 
anteriores a los de finalización de las obras y sin constancia de que residieran en Huete por entonces. A la 
letra: EN HUETE A VTE Y QUATRO DIAS DEL MES DE SETIENBRE DE MILL Y QUOS Y NOVENTA Y CUATRO 

(sic por cincuenta y cuatro) EN LA ERMITA DE STA LUCÍA EN EL OTERO Y OTRAS CASSAS Y  SOLARES Y 

EJIDOS FUE DAD LA PRA AÇADONADA PARA GASTAR EL CERRO Y RENDUNCILLO EN LLANO SIN MUCHA 

ALTURA PARA EN EL HAÇER UN MONASTERIO DE JESUS Y DE SU GLORIOSSA MADRE PARA MONJAS. EN 

NUEVE DÍAS DEL MES DE SETIENBRE DE MILL Y QUOS Y CINQTA Y SIETE PUSE YO LA PARA PIEDRA DEL 

DHO Mª QUE FUE LA ESQUINA QUE RESPONDE AL SR SAN FRCO DE LA CASA. A DOCE DE MARCO DE MILL Y 

QUOS Y SESENTA Y UN AÑOS SE PUSSO LA PRIMERA PIEDRA DE LA YGLESIA DEL DHO Mº. AÑO DE MILL Y 

QUOS Y SESENTA Y QUATRO SE ACAVO LA CANTERIA DE LA CASSA DEL Mº Y DE LA YGLESIA DEL. A TRECE 

DE DICIENBRE DE MILL Y QUOS Y SESENTA  Y CINCO AÑOS SE ACAVO LA TORRE DEL DHO Mº Y SE LE PUSO 

CANPANA Q ERA DE STA LUCIA. PRIMº DE JUNIO DE MILL Y QUOS Y SESENTA Y NUEVE AÑOS SE ACAVO LA 

CANTERIA DEL CLAUSTRO DEL DHO Mº. A DOCE DE AGSO DE QUOS Y SESENTA Y NUEVE SE ACAVARON DE 

MADERAR Y TEJAR TODOS LOS QUATROS PAÑOS DE EL CLAUSTRO. Con distinta letra: ENTRARON LAS 

PRIMERAS MONJAS EN EL AÑO DE 1573 (sic por 1576). Las equivocaciones en las dos fechas obedecen a 
ser copia del original escrita por el fundador, que lo hace en primera persona. Por otras fuentes se conoce 
quedó en el archivo de las monjas. Respecto del lugar, fue con anterioridad ermita de la cofradía de Santa 
Lucía, edificada sobre solar que fue del convento de Santo Domingo. La fecha en que se colocó la 
campana coincide con la que la Iglesia celebra la festividad de Santa Lucía de Siracusa. 
 

+ Louis JAMBOU 
 
- EVOLUCIÓN DEL ÓRGANO ESPAÑOL SIGLOs XVI-XVII. Universidad de Oviedo, 1989. 2º volumen. 
 
Nota: Recoge en el documento número veintiocho el contrato entre el apoderado de don Marcos de 
Parada y el organero toledano Juan Gaytán, que según otras fuentes también fabricó el llamado del 
Emperador en su catedral, para hacer el de su monasterio de Jesús y María de Huete. Mantuvo plazas de 
cantoras. A la letra: SEPAN QUANTOS ESTA CARTA VYEREN COMO YO JUAN GAYTAN MAESTRO DE HACER ORGANOS 

VECINO DE LA ZIBDAD DE TOLEDO OTORGO E CONOZCO QUE ME OBLIGO AL ILLMO SEÑOR DON MARCOS DE PARADA 

Vista anterior y posterior a la restauración   de los años 1990 



ARCEDYANO DE ALARCÓN DIGNYDAD EN LA YGLESIA MAYOR DE LA ZIBDAD DE CUENCA E VOS EL SEÑOR BACHILLER 

GONZALO D V ILLANUEVA CAPELLAN DEL CORO DE LA SANTA YGLESIA  DE TOLEDO A HAZER E QUE HARE POR MIS 

MANOS EN TODA PERFECTYON A PARECER DE OFICIALES QUE DE ELLO SEPAN CONVYENE  A SABER UN ORGANO PARA 

EL MONASTERIO QUE EL DICHO SEÑOR ARCEDYANO DE ALARCÓN HAZE E YNSTIUYE EN LA CIUDAD DE HUETE DEL 

TAMAÑO E CON LAS CONDICIONES SIGUIENTES E CON CADA UNA DE ELLAS. PRYMERAMENTE QUE EL DICHO HORGANO 

HA DE SER DE OCHO PALMOS DE ALTO ENCASTILLADO BYEN ADORNADO DE TALLA Y MOLDURAS. YTEN QUE EL DICHO 

ORGANO HA DE SER DE MADERA DE PINO DE QUENCA BIEN SECA. YTEN QUE EL DICHO ORGANO HA DE LLEVAR QUATRO 

DIFERENCIAS QUE SEAN UN FLAUTADO E UN LLENO E UNAS FLAUTAS UNYSONUS DEL FLAUTADO E UN CHIRUNBELADO 

QUE CADA UNO SUENE POR SY E TODAS JUNTAS Y EL JUEGO A DE SER DE CUARENTA E UN PUNTOS E SUS DOS FUELLES 

DE BEZERRO QUE SEAN BUENOS. YTEN QUE DARE FECHO Y ACABADO EL DICHO HORGANO DE LA FECHA DE ESTA 

CARTA EN QUATRO MESES. YTEN QUE FECHO E ACABADO EL DICHO ÓRGANO SE HA DE LLEVAR A ASENTAR AL DICHO 

MONASTERIO A COSTA DEL DICHO SEÑOR ARCEDYANO. YTEN QUE AVEYS DE DAR POR EL DICHO HORGANO CIENTO E 

OCHENTA E NUEVE DUCADOS DE A HONZE REALES CADA UN DUCADOS PAGADOS EN ESTA MANERA LOS SESENTA E 

CINCO DUCADOS QUE RREZIBO DE PRESENTE Y EL RESTO QUE LO HAVEYS DE PAGAR EL DIA QUE ESTUVIERE ASENTADO 

EL DICHO HORGANO EN EL DICHO MONASTERIO FECHA Y OTORGADA EN LA DICHA ZIBDAD DE TOLEDO A HONZE DIAS 

DEL MES DE FEBRERO DE MYLL E QUINIENTOS E SETENTA E ZINCO AÑOS TESTIGOS QUE FUEREON PRESENTES DE 

CARRYON E FRANCISCO DE BARRYO Y FERMIN VAZQUEZ VECINOS DE TOLEDO ANTE MI CRISTOBAL DE LOAYSA. 
 
+ Pedro Miguel IBÁÑEZ. También Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ, con entrada en este apartado. 
 
- LOS GÓMEZ, UNA DINASTÍA DE PINTORES DEL RENACIMIENTO. Universidad de Castilla La 
ancha.1991. 
 
Nota: Autores del retablo de la iglesia del Monasterio, destruido en la Guerra Civil de 1936. Recoge 
escritura del 30 de mayo de 1589 ante el escribano de Cuenca Gabriel Valenzuela, por la que el conquense 
Juan Gómez ofrece fiadores por el contrato y factura, bajo precio de 6.000 ducados y plazo de un año, 
acordando al tiempo su dorado con Hernando de Mayorga. Y el poder de Lucía de Moya, 26 de agosto 
siguiente ante el mismo, con advertencia de que sucedió en la mitad de las obras que tuvo concertadas su 
marido Gonzalo Gómez, fallecido en 1585, que deberán quedar al cargo sus hijos Juan y Martín Gómez 
por mitad. Juan Gómez, pintor Real desde 1593, trabajó en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
por encargo de Felipe II. Sobre el tema, el mismo autor en Los Gómez. Revista Cuenca, número 33, 
Documentos para el estudio de la pintura conquense en el renacimiento. Cuenca, 1990. Pintura 
conquense del siglo XVI. Cuenca, 1993, y Hernando de Mayoga, un pintor salmantino en Cuenca durante 
el Renacimiento, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 57, 1991.  
 
+ Antonio PONZ. Véase también su entrada en este apartado.   
 
- VIAGE DE ESPAÑA, Ó CARTAS, EN QUE SE DA NOTICIA DE LAS COSAS MAS APRECIABLES, Y DIGNAS DE 
SABERSE QUE HAY EN ELLA…. 
 
Nota. Sobre el Monasterio escribe en el tercer volumen, siguiendo edición de 1777, donde HAY MAS QUE 

VER ES EN LA IGLESIA DE LAS MONJAS, QUE LLAMAN DE ARRIBA, Y SON DE S. LORENZO JUSTINIANO. La portada, 
BELLÍSIMA , que describe, y el interior de la iglesia, EN ALGO CONFORME Á LA MANERA GÓTICA. Con dos altares 
colaterales de buena arquitectura, como el mayor, que TIENE DOS CUERPOS CON COLUMNAS, QUATRO EN CADA 

UNO, Y EN MEDIO DEL INFERIOR HAY UNA PINTURA DE LA CONCEPCION, CUBIERTA EN PARTE CON UN 

TABERNÁCULO…. ENTRE LAS COLUMNAS HAY OTRAS DOS PINTURAS DE S. PEDRO, Y S. PABLO. EN EL SEGUNDO 

CUERPO HAY EN MEDIO UNA CRUCIFIXION, Y Á LOS LADOS S. JUAN EVANGELISTA, Y EL BAUTISTA. ME ACORDÉ 

VIENDO ESTE ALTAR DEL DE LAS DESCALZAS REALES DE ESTA CORTE, Y LAS PINTURAS ME PARECIERON DEL MISMO 

AUTOR QUE AQUELLAS, ESTO ES, DE BECERRA; POR LO MENOS SON BUENAS, Y CONFORMES Á AQUELLA ESCUELA. Así 
también Juan Agustín Cean Bermúdez en Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de la Bellas 
Artes… 1800. Y sigue, LO MISMO DIGO DE LAS QUE HAY EN LOS COLATERALES, Y EN OTRO DEL CUERPO DE LA 

IGLESIA, Y SON UNA SACRA FAMILIA , LA CONCEPCION, Y LA ADORACION DE LOS REYES. LOS DOS ALTARES TIENEN 

BUENA ARQUITECTURA, CON DOS COLUMNAS CORINTIAS CADA UNO, Y LO DEMAS CORRESPONDIENTE Á ESTE ORDEN. 
HAY OTRO DE MALÍSIMO GUSTO LLENO DE TALLAZA, Y FRUSLERÍAS. Todo destruido durante la Guerra Civil de 
1936, no pudieron ser de Gaspar de Becerra, fallecido en Madrid en 1570 cuando aún el monasterio no 
estaba terminado, y que su autoría corresponde a Juan Gómez, conquense con obra en el monasterio del 
Escorial, pintor del rey Felipe II desde 1593, documentada por Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ y 
Alexandro LABORDE, recogidos en este apartado. 
 
+ Javier CASANS y ARTEAGA 
  
- Véase también su entrada en este apartado.  
 



- PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA EN HUETE. 
CUENCA. Dos volúmenes en folio con planos. 1984. 
 
BIBLIOTECA DE DON MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA y ARCHIVO MUNICIPAL. 
 
Nota: Con la colaboración del arquitecto doctor don Enrique Martínez Tercero. Las actuaciones dieron 
lugar  a la creación de escuela taller para la consolidación del monasterio, dirigida por profesionales de la 
Ciudad, mantenida hasta su terminación años. Es de advertir lo incorrecto de escribir convento, pues fue 
monasterio según escrituras. Sobre el tema véase PARADA, revista de la escuela taller, en este apartado.   
 
+ JOSÉ LUIS MUÑOZ  
 
- VOCES DE CUENCA.ES. Periódico digital del 17 de mayo de 2013.  
 
Nota. A la letra: TAL DÍA COMO HOY, 16 DE MAYO, PERO DEL AÑO 1562, EL PAPA PÍO IV  EMITE UNA BULA 

PONTIFICIA POR LA QUE SE AUTORIZA AL CANÓNIGO MARCOS DE PARADA PARA LLEVAR A CABO LA FUNDACIÓN EN 

HUETE DE UN CONVENTO DE JUSTINIANAS QUE LLEVARÁ EL NOMBRE DE JESÚS Y MARÍA Y EN CUYO EDIFICIO 

QUEDARÍA INSTALADA UNA DE LAS MÁS HERMOSAS Y SORPRENDENTES PORTADAS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE 

CUENCA, PARA DAR ACCESO A LA IGLESIA CONVENTUAL. UNA VEZ RECIBIDA LA AUTORIZACIÓN PONTIFICIA CUATRO 

RELIGIOSAS DE LA ORDEN DE SAN LORENZO JUSTINIANO, DEL CONVENTO DE CUENCA (LAS POPULARES PETRAS DE LA 

PLAZA MAYOR), PASARON A HUETE A LLEVAR ADELANTE LA FUNDACIÓN DE ESTE CONVENTO. LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COMPLEJO SE PROLONGÓ A LO LARGO DE DOCE AÑOS. EN ESTE CONJUNTO ARTÍSTICO DESTACA SOBREMANERA LA 

ESPECTACULAR Y HERMOSA PORTADA, DIVIDIDA EN DOS CUERPOS, CON CUATRO COLUMNAS DE ORDEN JÓNICO SOBRE 

PEDESTALES Y ADORNADA CON LAS ESCULTURAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, DENTRO DE HORNACINAS CON 

INTERCOLUMNIOS, PROTEGIENDO EL ARCO TRIUNFAL DE LA ENTRADA. TANTO LAS ENJUTAS DEL ARCO COMO EL 

CORNISAMIENTO OFRECEN GRAN CANTIDAD DE REFERENCIAS TEOLÓGICAS, CUIDADOSAMENTE REPRESENTADAS. EL 

MATERIAL CONSTRUCTIVO ES LA PIEDRA ARENISCA. TRADICIONALMENTE VIENE SIENDO ATRIBUIDA, SIN DEMASIADO 

FUNDAMENTO, A ALONSO DE BERRUGUETE, EN LO QUE YA ES UN TÓPICO EMPEÑADO EN MANTENER VIVO UN ERROR 

ABSURDO: BASTA CAER EN LA CUENTA DE QUE CUANDO SE INICIAN LAS OBRAS DEL EDIFICIO YA HA MUERTO EL 

GENIAL ARTISTA PALENTINO, PARA COMPRENDER QUE TAL ATRIBUCIÓN ES IMPOSIBLE. EN 1864 EL EDIFICIO PASÓ A 

SER PROPIEDAD DEL ESTADO, EN APLICACIÓN DE LAS LEYES DESAMORTIZADORAS, QUEDANDO LA GESTIÓN A CARGO 

DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE EN 1870, PARA SER UTILIZADO COMO HOSPITAL Y ASILO. ESTAS FUNCIONES 

QUEDARON CANCELADAS DEFINITIVAMENTE EN 1950, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR UN COLEGIO DE PRIMERA 

ENSEÑANZA, A CARGO DE LAS HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN. EL COLEGIO FUE CERRADO EN 1968 Y, CON ÉL, 
LAS PUERTAS DEL EX-CONVENTO, QUE INICIÓ UN PROGRESIVO DETERIORO HASTA QUE VEINTE AÑOS DESPUÉS 

COMENZÓ LA OBRA DE RESTAURACIÓN,  A CARGO DE UNA ESCUELA-TALLER QUE SE OCUPÓ SOBRE TODO  DEL 

CLAUSTRO, CON LA CONSOLIDACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA, APERTURA DE ARCOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

DETERIORADOS Y SUSTITUCIÓN DEL SOLADO. TAMBIÉN SE DERRIBARON 

TODOS LOS TABIQUES AÑADIDOS A LA FÁBRICA ORIGINAL, CONSIGUIENDO ASÍ 

RECUPERAR LA CONTINUIDAD DEL CLAUSTRO EN TODA SU LONGITUD. EN EL 

INTERIOR SE HA LLEVADO A CABO UNA CUIDADOSA LABOR DE RECUPERACIÓN 

DE YESOS Y MADERAS, DESTACANDO EL TRABAJO REALIZADO EN LOS 

ARTESONADOS. EN JUNIO DE 2003 SE PUSO EN MARCHA UNA NUEVA ETAPA DE 

RESTAURACIÓN, SEGÚN UN PROYECTO DE LUIS PRIEGO, CENTRADO EN LA 

HERMOSA PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA.  TRAS MUCHOS AÑOS DE 

DEVANEOS Y TEORÍAS EN CUANTO A SU POSIBLE UTILIZACIÓN CULTURAL, EN 

2011 SE TOMÓ EL ACUERDO DE INSTALAR POR PARTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, A TRAVÉS  DE LA FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ UN MUSEO DE 

FOTOGRAFÍA, PROYECTO QUE PRETENDE SITUAR EN ESTE LUGAR UN MUSEO DE 

CARÁCTER NACIONAL DE FOTOGRAFÍA TANTO HISTÓRICA COMO 

CONTEMPORÁNEA, CON ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN TEMPORAL Y OTRAS DE 

FORMACIÓN DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN GENERAL. De entre las últimas, la 
del mes de marzo de 2019. II Concurso Nacional de Fotografía, 
patrocinado por la Diputación Provincial.   
 
+ Federico del CLAUX, José María SANABRIA 
 
-  GUÍA PARA VISITAR LOS SANTUARIOS MARIANOS DE MADRID. Madrid, 1991. 
 
Nota: Al escribir sobre el de la Virgen del Perpetuo Socorro, de los padres Redentoristas, recuerda que 
estos sacerdotes tuvieron su primera casa española en Huete. Año 1864, según historiador de la Orden un 
25 de junio, aunque otras fuentes dicen fue en 1863. También el milagro que allí sucedió por su 
intercesión el 29 de mayo de 1867, cuando una vecina se encomendó a una pintura con su imagen recibida 
días antes y por entonces expuesta al culto, para que su hijo Lucas Cañada, de siete años y ciego por 



causa de la viruela, recuperase la vista. Logrado de inmediato luego de que el niño se dirigiera a Nuestra 
Señora con esta petición: VIRGEN DEL SOCORRO, PONERME BUENOS LOS OJILLOS. Juan Julio AMOR en 
CURIOSIDADES…, con entrada en este apartado, refiere que esa primera fundación quedó en el que fuera 
anteriormente monasterio de Jesús y María. Sobre el tema, véase también La Esperanza, martes 28 de 
enero de 1868, con información del Boletín del obispado de Cuenca sobre comunicado del ministerio de 
Gracia y Justicia al de Ultramar, dando cuenta de la autorización concedida por la Reina al presbítero don 
Víctor Loyodice, de la congregación de San Alfonso de Ligorio (sic), para fundar en Huete casa de 
misioneros que atiendan las necesidades de Cuba y Puerto Rico. Traslado para conocimiento del señor 
obispo del 12 de diciembre de 1867. Y Vicente Cárcel Ortí, en Historia y Revolución en España (1868-
1874)…, Universidad de Navarra, 1979. Por otras fuentes se conoce que la pintura era copia exacta del 
icono existente en la iglesia de San Alfonso María de Ligorio de Roma, y que abandonaron Huete camino 
de Francia a raíz de las disposiciones que, a finales de octubre de 1868, decretó la Junta Revolucionaria, 
Gobierno Provisional, a través del ministerio de Gracia.  
 
+ P. M. fray Francisco de LINAZA. 
 
Nota: Véase también este autor en entrada Convento de NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 
- TESORO MARIANO. DESCUBIERTO EN EL ESPACIOSO CAMPO… . Madrid, 1663. 
 
Nota: Incluye ORACIÓN ELEGIACA DESCUBIERTO…. PREDICADA EN EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE 
JESÚS DE LA CIUDAD DE HUETE, AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS Y CINCUENTA Y NUEVE.     
 
+ Sobre el tema, véanse también entradas Javier CASANS, Don Marco de PARADA. Y para la sillería 
del coro María Luz ROKISKI en DOCUMENTOS SOBRE ESCULTURA…   
 
* Convento de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. O de SAN JOSÉ. 
 
Nota: Con motivo de conmemorarse los cuatrocientos veinticinco años de su fundación, se celebró en 
Huete el cinco de octubre de 2013 conferencia patrocinada por el ayuntamiento que se recogió en vídeo. 
Intervinieron el concejal don Francisco Javier Doménech, don José Luis García Martínez por la 
Asociación Cultural Ciudad de Huete, el párroco don Juan Antonio González, una religiosa del convento 
de Cuenca, y el carmelita fray Eduardo Sanz de Miguel. Reseña con fotografía en el periódico digital 
Voces de Cuenca.es del día diez. Se recordó que en el barrio de San Gil, donde quedó el convento, se 
conoce la calle Huerta del Carmen. El 18 de abril de 2015 se representó en el salón de actos del 
ayuntamiento la obra de teatro Santa Teresa, de Eduardo Marquina.  
 
+ Véase también entradas Fray Alonso de JESÚS MARÍA COELLO DE RIVERA y Vicente 
MARTÍNEZ, en este apartado. 
 
+ Padre fray Francisco de SANTA MARIA 
 
- REFORMA DE LOS DESCALZOS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA PRIMITIVA OBSERVANCIA, 
HECHA POR SANTA TERESA DE JESUS…. Tomo segundo. Madrid, MDCLV. 
 
Nota: Bajo advocación de San José. En el libro VIII y capítulo XIV, página 448 y adelante, trata de la 
fundación del convento de Cuenca, comenzando con amplia relación del de Huete, luego en Cuenca desde 
1603. A la letra: DE DON ALONSO COELLO DE RIBERA, HIJO DEL SEÑOR DE V ILLAREJO, I PEÑUELA (CUYA CASA OY 

ESTÁ UNIDA CON LOS CONDES DE LA VENTOSA) I DE D. JUANA DE GUZMÂ, NACIO D. ISABEL COELLO DE GUZMAN . 
PUSO EL SEÑOR EN EL ALMA DE ESTA SEÑORA, DESDE NIÑA, GRANDE AMOR A LA PUREZA VIRGINAL I DE DOZE AÑOS 

HIZO VOTO DE GUARDARLA PERPETUAMENTE. AFICIONOSE CON ESTREMO A LA ORDÊ DE SAN FRANCISCO, POR TENER 

SIETE TIAS RELIGIOSAS EN ELLA, QUE LE OFRECIAN HAZER UN CONVENTO DE DESCALÇAS DE SU INSTITUTO, PORQUE 

RECIBIESSE SU ABITO, SABIENDO, QUE SINO ERA MUY REFORMADO NO LO ABRAÇARIA. NO ASINTIÓ A ELLO POR 

ENTONCES PORQUE DIOS (A CUYO PODER, NI EL AFECTO MAS ARRAIGADO EN LA VOLUNTAD REMITE) LA TENIA PARA 

OTRA PROFESION. LLEGADA A EDAD COMPETÊTE, TRATO SU MADRE, YA VIUDA , I ANCIANA , DE DARLE ESTADO, 
HAZIENDO LA HEREDERA DE SU CASA, I MAYORAZGO PORQUE DON ALONSO DE RIBERA SU HERMANO (QUE EN 

ADELANTE FUE DOS VEZES GENERAL DE NUESTRA ORDEN, YA TENIA EL ABITO DE CARMELITA DESCALÇO. 
INCLINAVASE ELLA AUNQUE TENIA HECHO VOTO, A LO QUE LA MADRE, I DEUDOS QUERÍAN, CONTRA SECRETOS 

IMPULSOS DEL SEÑOR, QUE LA LLAMAVAN A LA RELIGIÓN. ESTANDO ACOSTADA UNA NOCHE, COMBATIDA DE UNO, I 
OTRO PENSAMIENTO, VIO CLARAMENTE CON LOS OJOS DEL ALMA UN BRAÇO, QUE CON UN BASTON EN LA MANO LE 

AMENAZAVA ; I OYO UNA VOZ, QUE LE DIXO: QUANDO BAS DE ACABAR DE DETERMINARTE? QUEDÓ TAN ASSOMBRADA DE 

LA VISION, COMO S. PABLO DE OTRA SEMEJANTE: I EN MUCHOS DIAS NO PUDO BOLVER EN SI. RECOBRADA ALGO DEL 

TEMOR, DETERMINO DE DEXAR EL MUNDO A DESPUÉS DE AVER COMULGADO, SE OFRECIO CON VOTO A SER RELIGIOSA. 
ESTO ES LO MAS SUPERIOR, I MAS PRIMO DEL PODER DE DIOS, HAZER QUE UNA VOLUNTAD AVERSA, VOLUNTARIA , I 
SUAVEMENTE CAMINE A LO QUE ÉL QUIERE. 3 MOSTRÓ EL SEÑOR AVER ACEPTADO SU OFERTA PORQUE EL MISMO 



PUNTO LE DIO UN JUBILO TAN GRANDE, QUE LE PARECIO (COMO ELLA DIZE) ESTAR ENTRE LOS COROS DE LOS 

ANGELES. DEXÓ LUEGO LOS TRAXES DE LA VANIDAD. DÍOSE A EXERCICIOS ESPIRITUALES DECLARÓ A SU MADRE LA 

RESOLUCION QUE AVIA TOMADO. RESISTIERON ELL, I SUS DEUDOS AL INTENTO, YA CON CARICIAS, YA CON AMENAÇAS. 
NO PUDIENDO VENCER A LA VALEROSA DONCELLA, LA DEXARON. BÚSCANDO MODO PARA EXECUTAR SUS DISIGNIOS, 
TUVO NOTICIA DE LOS CONVENTOS, QUE NUESTRA MADRE SANTA TERESA AVIA FUNDADO, I DESEANDO ENTRAR EN 

UNO DELLOS, ESCRIVIO A LA MADRE BRIANDA DE SAN JOSEPH, PRIORA DE TOLEO, QUE ENVIASE POR ELLA, 
OFRECIENDO TRAÇA PARA LA EXECUCION, SIN QUE LA MADRE, I DEUDOS LA PUDIESSEN IMPEDIR. AVIENDO ÉLLOS 

TENIDO NOTICIA DEL CASO, CONSIDERANDO LA FORTALEZA DE SU RESOLUCION ACORDARON, QUE PARA TENERLA MAS 

CERCA DE SI, SERIA MEJOR EDIFICAR EN HUETE, DONDE ESTAS SEÑORAS VIVIAN, UN CONVÊTO DE DESCALÇAS 

CARMELITAS. PUSOSE EN PLATICA CON LOS PRELADOS. I VINIÊDO ELLOS EN ALGUNAS CONDICIONES, QUE LA MADRE 

(CON CUYA HAZIENDA SE AVIA DE HAZER) PEDIA: I SACARON LAS LICENCIAS NECESSARIAS DEL OBISPO DE CUENCA 

DON IUAN BADILLO . I PREVENIDA LA VIVIENDA DE LAS RELIGIOSAS, LO MEJOR QUE FUE POSIBLE, SEÑALÓ EL PADRE 

DORIA SEIS PARA LA FUNDACION. LA PRIMERA, QUE FUE INES DE LA CRUZ, SACÓ PARA PRIORA, DEL CONVENTO DE 

BURGOS, ADONDE LA AVIA LLEVADO NUESTRA SANTA MADRE DEL DE ALVA . DE MALAGON, PARA SUPRIORA, A 

MARIA DE IESUS. DE SALAMANCA ANA DE SAN ANTONIO. DE TOLEDO AGUEDA DE SAN JOSEPH, I CATALINA DE LA 

CRUZ NOVICIA . LA SEXTA FUE MARIANA DE SAN ANGELO, QUE SALIO TAMBIEN DE BURGOS EN COMPAÑÍA DE LA 

PRIORA. 4 IUNTAS TODAS EN MADRID, LAS FUE ACOMPAÑANDO A HUETE EL PADRE PROVINCIAL DE CASTILLA LA 

NUEVA FRAY ELIAS DE SAN MARTIN, HERMANO DE LA MADRE AGUEDA. LLEGARON A POSTRERO DE IULIO DE 1588, A 

SEIS DE AGOSTO, DIA DE  LA TRANSFIGURACIÓN, SE PUSO EL SANTISIMO SACRAMENTO. RECIBIO EL ABITO DOÑA 

ISABEL COELLO DE GUZMAN , HIJA DE LA FUNDADORA, TROCANDO EL APELLIDO EN EL DE S. JOSEPH. RECIBIOLO 

TAMBIEN SU PRIMA DOÑA MARIA DE SANDOVAL , HIJA DE DON FERNANDO DE SANDOVAL , I DE DOÑA LEONOR DE 

GUZMAN , I SE LLAMÓ MARIA DE CHRISTO. CELEBRÓSE ESTE ACTO (POR NO CABER EN LA IGLESIA PEQUEÑA DEL 

CONVENTO LA INNUMERABLE GENTE QUE AVIA CONCURRIDO DE LA COMARCA) EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO, 
QUE ESTAVA PEGADA AL MONASTERIO, - ES de tener en cuenta esta ubicación, distinta de la que 
tradicionalmente se ha conocido y donde quedó con toda seguridad. En el barrio de San Gil y cercano al 
monasterio de San Gil, de la orden de San Juan de Jerusalén o de Malta, de cuya reducida iglesia se 
servían las carmelitas en 1588 por tener la suya en construcción. Así Fray Manuel de SAN GERÓNIMO 
en su REFORMA DE LOS DESCALZOS…, en esta misma entrada. Añade que las casas en que se fundó 
eran propiedad de doña Isabel Coello, JUNTO Á LA HERMITA DE SAN GIL.  Quizá Francisco de SANTA 
MARIA se refiera aquí a otras que habían alquilado por entonces al clérigo Alonso Ortiz, que podrían 
haber estado cerca de San Pedro, o ser equivoción por confundir los dos templos -,  I PREDICÓ EL PADRE 

PROVINCIAL. TRAXOSE DESPUÉS BREVE, PARA QUE LA FUNDADORA DOÑA IUANA DE GUZMAN PUDIESSE ENTRAR EN 

ELCONVENTO SECULAR, I VIVIESSE DENTRO DEL EN SU ABITO, COMO LO HIZO, HASTA QUE MURIO: EL AÑO DE 

SEISCIENTOS I TRES SE TRASLADÓ ESTA CASA A LA CIUDAD DE CUENCA, POR RAZONES URGENTES QUE SE OFRECIERON. 
MUCHO LO SINTIO LA DE HUETE, I OFRECIERON, ASÍ EL COMUN, COMO LOS PARTICULARES, BUENAS AYUDAS DE SU 

HAZIENDA, POR NO PERDER DE VISTA AQUEL EJEMPLO DE TODA VIRTUD: … . En el tomo primero, libro segundo, 
capítulo cincuenta y tres, página 387, recoge la fundación por los Descalzos del de Nuestra Señora del 
Socorro en Altomira en 1571, sobre una ermita de esa advocación erigida por el clérigo de Huete Diego 
del Castillo. Da ejemplos de su mucha observancia y guardar silencio, como ocurrió cuando el Prior 
mandó a fray Elías de San Martín, en otro lugar dice fue luego general de la Orden y natural de Illana, 
llevase a Garcinarro un costal de cenizas y se lo diera sin pronunciar palabra a Méndez de Parada, 
sacerdote optense. Podría referirse al doctor Gaspar Méndez de Parada, citado en esta relación y con 
importante hacienda en ese lugar. Sobre la ceniza cabe pensar se le recordaba hiciera penitencia por 
alguna mala acción, o incluso que le estaba llamando judío, por la costumbre que tenía ese pueblo de 
cubrirse con ella cuando hacían sacrificios, recogida por los cristianos en ceremonia del Miércoles de 
Ceniza. En el tomo quinto, Madrid 1706, libro veintiuno, capítulo dieciocho, escribe con amplitud sobre 
fray Alonso de JESÚS MARÍA COELLO DE RIBERA, con entrada en este apartado. Sobre fray Elías, 
nacido en Illana, y su familia, escribe el también carmelita Anastasio de Santa Teresa en Reforma de los 
descalzos de Nuestra Señora del Carmen…. Tomo séptimo, Madrid, 1739. Hermano de fray Francisco de 
la Concepción, de la misma orden y a quien parece llama Santa Teresa HARTO BUEN FRAYLE en el 
capítulo 38 de su Vida, añadiendo que cuando murió le vio subir al cielo sin pasar por el purgatorio. 
También de Águeda de San José, priora del convento de Loeches desde su fundación en 1596, y de María 
de Priego, que casó con Juan del Villar, vecinos de Huete a quienes trata de ILUSTRES. De ambos nació en 
1590 María de Cristo en el claustro del convento de Huete, por encontrarse de visita su madre. Descalza 
de mucha santidad, que tomó hábito en Loeches en 1606 y de quien se da amplia noticia. Murió allí a los 
sesenta y seis años, en el mismo día que había nacido, trece de marzo. Es de notar que los Priego fueron 
familia noble y de algún nombre en el siglo XVI, y que de ellos fue Hernando de Priego, padre del clérigo 
Esteban Ortiz, fundador en Huete del colegio de Jesuitas, con entradas en este apartado.  
 



+ Francisco de la CRUZ  
 
- CINCO PALABRAS DEL APOSTOL SAN PABLO. Tomo 2º. Nápoles, 1680, y Valencia, 1724.  
 
Nota: Refiriéndose a Isabel de San José, tomó el hábito EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO,  Q ESTAVA 

PEGADA AL MONASTERIO… . Así también en el citado fray Francisco de SANTA MARÍA, por lo que 
cabría pensar quedó el convento primero antes de 1586 en casas alquiladas al clérigo Ortiz, y que a partir 
de 1588 se trasladaron al nuevo en el barrio de San Gil, utilizando la iglesia del Priorato hasta que 
terminaron la propia. FUE FUNDADORA, Y PRIORA EN ALMODOVAR, Y DESPUES BOLVIO Á HUETE: Y EN CUENCA DIO 

SU ALMA.   
 
+ Fray Manuel de SAN GERÓNIMO 
 
- REFORMA DE LOS DESCALZOS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA PRIMITIVA 
OBSERVANCIA, HECHA POR SANTA TERESA DE JESUS…. Tomo VI. Madrid, 1710. 
 
Nota: En el capítulo sexto, séptimo y octavo, escribe sobre el nacimiento e inclinaciones de la venerable 
madre Isabel de San Joseph, fundadora de las carmelitas descalzas de Cuenca en 1588, (sic por 1603), 
DONDE SE TRANSPLANTÓ EL DE HUETE, con once monjas. Nacida en Moncalvillo el siete de marzo de 
1562 y hermana del venerable padre fray Alonso de Jesús María, carmelita descalzo en 1586 y tres años 
menor, fallecido en 1638 y de quien se trata en el TOMO QUINTO DE ESTA HISTORIA. Hija primogénita de 
don Alonso de Ribera, Coello y Sandoval, señor que fue de Moncalvillo, - que no parece, aunque sí 
importante hacendado, quizá primero, de las casas de los condes de la Ventosa y duques de Lerma por 
Sandoval -, y de doña Juana Hinestrosa y Guzmán, hija del señor de Villar del Saz, Olmeda y Torre del 
Monje. Da genealogías y parentescos de estas familias. Fue sobrina de siete monjas profesas en el 
convento de la Misericordia de Huete, y la pretendió para esposa su primo don Juan de Sandoval, 
hermano de la madre María de Christo. Que no aceptó por tener determinado hacerse religiosa. Como 
comunicó a su madre más tarde, anunciando quería fundar convento de carmelitas en Huete. Negó su 
madre la intención, HIJA  DE MI CORAZON, TU MONJA; NO LO SERÁS MIENTRAS YO VIVA, aunque pronto se 
desdijo y lo permitió en atención a que no tenía otros herederos. Conseguidas las licencias, la primera casa 
fueron unas principales de su propiedad cerca de la ermita de San Gil, sirviéndoles de iglesia la suya, 
cuando aún su madre estaba retirada en Moncalvillo, mayor en años y enferma al cuidado de doña María 
de Sandoval, prima hermana de doña Isabel, luego monja con ella bajo nombre de María de Christo desde 
que las fundadoras entraron en la Ciudad, un seis de agosto, inaugurándose el convento con grandes 
concurrencias y solemnidad. Enterada doña Juana pasó de Moncalvillo a Huete montada en un carro de 
estiércol que hacía el viaje, y se presentó ante las monjas llena de furia, luego trocada en mansedumbre 
cuando habló con su hija y sobrina, determinando que también ella ingresaría como seglar con permiso y 
Breve de Su Santidad. En el de Cuenca entraron dos hermanas del conde de la Ventosa y otras dos del 
señor de Villar del Saz, sus parientas. Murió el 26 de enero de 1648, a los ochenta y cinco años y sesenta 
de carmelita. Es de advertir que en ocasiones se contradice con la escritura de fundación a cargo de doña 
Juana de Guzmán, recogida en Nota a Vida de la venerable madre Isabel de SAN JOSÉ… .  
 
+ Isabel de SAN JOSÉ  
 
- VIDA DE LA VENERABLE MADRE [ ] CARMELITA DESCALZA Y FUNDADORA DEL CONVENTO 
DE HUETE, TRASLADADO A CUENCA. Cuenca, 1879. Con retrato. 
 
Nota: Biografía de doña Isabel Coello de Rivera y Guzmán Inestrosa, nacida en Moncalvillo en 1562 y de 
la familia optense de su apellido, señores de Villarejo de La Peñuela y Cabrejas en su tierra. Hermana de 
fray Alonso de JESÚS MARÍA, con entrada en este apartado. La licencia episcopal para la impresión se 
otorgó en ese año a la reverenda madre María Joaquina de Jesús Nazareno, priora que fue del convento, 
según Compendio de la vida de la venerable M. María Isabel de San José, fundadora del convento de 
carmelitas de Huete, trasladado a la capital. Quizá fuera la autora, o quien ordenó recopilar las noticias 
necesarias para su formación. En El apéndice, referido a Cuenca, de los Anales de Garci Sánchez, jurado 
de Sevilla, por el clérigo conquense doctor don Juan Bautista Valenzuela, edición de Juan de Mata, por 
otro nombre Los anales eclesiásticos de Cuenca por [ ], manuscrito de la Biblioteca Nacional, se recoge 
que las monjas llegaron desde Huete el dieciséis de agosto de 1603 a las ocho de la noche. En la fachada 
del que fue definitivo, pues al principio ocuparon casas prestadas en otro lugar, se ven los escudos de los 
fundadores y patrones, señores de Villarejo de la Peñuela y Cabrejas, durante algunos años condes de la 
Ventosa. Hoy alberga la fundación Antonio Pérez, de pintura y escultura. Sobre el tema, Archivo 
Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Fernán Gómez. Año 1579. Folio 225. El Cabildo de 



Capellanes de San Ildefonso de Huete con particulares y el convento de las monjas nuevas de carmelitas 
descalzas, sobre bienes y tierras. Escribano Alejo Ramírez. Año 1586. Folio 117. Testamento de doña 
Juana de Guzmán, viuda de don Alonso de Rivera. Estante en Moncalvillo, jurisdicción de Huete. 
Enferma. Quedó enterrada en la parroquia de San Nicolás de Almazán, capilla de don Per Afán de 
Rivera. Dota fiestas de Santa Quiteria y de la Asunción, que cumplirá su hijo don Alonso Coello de 
Rivera. Sean herederos su hijo y doña Isabel Coello de Rivera, aquel unicamente si esta fuera monja, que 
si casara recibirá dote de su hermano. Año 1588, en volumen mal ordenado. Folio 52. Doce de agosto. El 
convento de monjas descalzas del Carmen, advocación de San José, y las profesas Inés de la Cruz, priora, 
María de Jesús, SUPRIORA, Mariana de San Angelo, Ana de San Antonio, y Ana de San José, manifiestan 
que tienen alquiladas unas casas al clérigo de Huete Alonso Ortíz por dos años y precio de doscientos 
ducados que tienen pagados. Bajo condición de aumentar en ochocientos la renta al finalizar el término, 
con fianza de doña Juana de Guzmán, fundadora del monasterio, sobre cumplimiento. Agraviadas, 
determinan abandonarlas al finalizar los dos años, y solicitan devolución de la fianza. Folio 82. Dos de 
abril. Concierto entre doña Juana de Guzmán, viuda de don Alonso Coello, y fray Elías de San Martín, 
vicario de la provincia de Castilla La Nueva en la orden de Carmelitas descalzos, para fundar un 
monasterio de monjas bajo advocación de San José. Quedará doña Juana por titular del patronazgo por 
toda su vida, y después quien ella o su hija doña Isabel mandaran, bajo condición que no ha de 
entrometerse en su gobierno, reservándose enterramiento para ellos en la capilla de la iglesia, sin que 
pueda utilizarse por nadie más. Que se deberá recibir a su hija doña Isabel Coello de Guzmán, a María 
de la Torre para donada sin dote, y a su sobrina doña María de Sandoval con su hacienda. Tendrá que 
haber veinte monjas, de las que cuatro deberán entrar sin dote. Tres elegidas por doña Isabel y una por 
doña Juana. Que después de haber conseguido la licencia del ordinario vengan las fundadoras dentro del 
plazo de cuatro meses. Entrega tres pares de casas en la plazuela de La Merced, doscientas fanegas de 
trigo, y el heredamiento de Moncalvillo, que ahora está arrendado en cuatrocientas fanegas de trigo, 
reservándose el usufructo por su vida, y que si quieren venderlo recibirá la tercera parte de su precio. 
Advierte que si hubiera pleito por causa de su legítima con su hijo fray Alonso de Jesús y María, de la 
misma orden, acuda el convento a la demanda. Encarga se celebre la fiesta de la Santísima Trinidad. 
Donación y arrendamientos. En atención a este documento, hay que tener en adelante por fundadora del 
convento a doña Juana de Guzmán, y no a su hija Isabel de San José, Coello en el mundo, como se ha 
venido manteniendo. Folios posteriores al 110. Almoneda de sus muebles y apeos de labor. Renuncia de 
censo a favor del convento, que vende al doctor Gaspar Méndez de Parada, clérigo. Contrato para hacer 
dos rejas para el convento que se está levantando. Escribano Pedro Álvarez. Año 1596. Folio 108. Venta 
de casas por el licenciado Miguel Domínguez, cura de la parroquia de la Santísima Trinidad, a favor del 
monasterio de Nuestra Señora del Carmen, situadas en el barrio de San Gil y lindantes con dicho 
convento. Folio 125. Poder del monasterio y monjas del Carmen para cobrar rentas. Comparecen y firman 
Elbira de San Angelo, priora, y las profesas María de San Angel, Isabel de San José, Quiteria Batista, Ana 
de Jesús, Ángela del Sacramento, Inés de la Cruz, - que por otras fuentes se conoce fue natural de 
Fontiveros y de apellido Arias, profesa en Alba de Tormes en 1573 y que vino cuando la fundación como 
priora, fallecida en Cuenca, y de las que acompañaron a Santa Teresa a Burgos para fundar su convento en 
1582, de quien se conoce correspondencia dirigida en 1590 desde Huete al agustino fray Luis de León, 
comisario apostólico - , Ana de San Antonio, María de Cristo, María del Nacimiento y María de San 
Agustín. Folio 173. Contrato para hacer la cerca y tapias de la huerta con Diego de Morlote, que en el 
folio 408 se declara cantero y vecino de Villalva cuando contrata con el licenciado Cetina, cura de la 
parroquia de San Nicolás de Almazán, levantar la fachada de su casa en la forma que tiene la del doctor 
Gaspar Méndez de Parada, ahora de don Alonso Méndez de Parada, con escudo de armas a voluntad de 
dicho licenciado, y vecino de Secadura en Trasmiera en manifestación que hace en 1598 ante el mismo, 
folio 568 del protocolo, junto con su hermano Juan Morlote, fiador, por trabajos en la capilla de Diego 
Giménez en la parroquia de San Esteban. Juan firma como testigo por no saberlo hacer el cantero Antonio 
López Montañes, vecino de la merindad de Trasmiera, en poder que otorga a favor de su hermano Pedro 
López y de Juan Setien Venero, maestro de cantería, para que se cobren trabajos debidos. Diego se 
nombra en ocasiones maestro de obras, y perteneció a familia de canteros con realizaciones de cierta 
importancia en La Alcarria. Por otras fuentes se conoce que un cantero de igual nombre, quizá la misma 
persona o pariente, recibe poder en 1599 de Juana de Ramos para que cobre trabajos que había hecho en 
Huete su difunto marido el cantero cántabro Juan de la Cuesta, y que  trabajó en Sigüenza a las órdenes 
del santanderino fray Andrés de Jesús María en el convento carmelita de San José, que terminó en 1603 su 
paisano José Ramos. Folio 266 del año 1596. Carta de pago del monasterio a favor del colegio de la 



Compañía de Jesús, con firma de María de Santangel SUPRIORA, y las profesas Inés de la Cruz, Isabel de 
San Joséf y María de San Pedro. Folio 406. Doña Juana concede licencia al monasterio para que por causa 
de las deudas contraídas tome censo sobre la heredad que le tiene entregada en Moncalvillo, sin perjuicio 
de la reserva de doscientos ducados de renta por vida para sí sobre la renta del molino, y la quinta parte en 
propiedad. Folio 438. Poder para tomar a censo con licencia del general de la Orden fray Elías de San 
Martín, colaborador de Santa teresa en la Reforma. Por lo que respecta a posible estancia de Santa Teresa 
en Huete, sin constancia documental, fray Diego de Yepes en Vida de Santa Teresa, Tesoro de escritores 
místicos españoles, tomo primero, París, 1847, refiere que con motivo del proceso de canonización, (por 
beatificación), y haber ordenado el nuncio don Camilo Gaetano hacer informaciones en los lugares en 
donde había vivido o se tenía noticia de ella, se encargó en 1595 la de Huete al vicario del arciprestazgo 
licenciado don Rodrigo del Castillo Arcas. En Obras de Santa Teresa de Jesús por don Vicente de la 
Fuente. Tomo VI, página 253, Madrid, 1881, recoge el testimonio que dio en Ocaña María de San 
Jerónimo, monja de velo blanco. Que pudiera ser posterior y de los autos promovidos para la 
canonización. : 1. AL ARTICULO CXVI  DIGO, QUE ESTANDO YO EN LA CIUDAD DE HUETE, VI EN LA IGLESIA AL PADRE 

FRAY GREGORIO NACIANCENO, CARMELITA DESCALZO, QUE ESTABA CONJURANDO Á UN ENDEMONIADO LLAMADO 

FRANCISCO, Y SACANDO UNAS RELIQUIAS SE LAS PUSO ENCIMA DE LA CABEZA, Y LUÉGO COMENZÓ A DAR VOCES 

PREGUNTÁNDOLE ¿QUE QUIEN LE DABA PENA? DIJO: ESA TU MADRE ES QUIEN ME AFLIGE. 2. ENTONCES EL PADRE LE 

PREGUNTÓ ¿QUIÉN ES ESTA MI MADRE? Y RESPONDIÓ: ESA AHUMADA , ESA AHUMADA . 3º. ASÍMISMO, EN LA MISMA 

CIUAD, EN EL CONVENTO DE NUESTRAS RELIGIOSAS VI ESCONJURAR (SIC) Á OTRA MUJER LLAMADA MARÍA 

PALOMERA; Y PONIÉNDOLA UN RETRATO DE NUESTRA SANTA MADRE, VOLVÍA EL ROSTRO Y SE QUEBRANTABA EL 

CUERPO, POR NO MIRARLO, DANDO MUCHOS GRITOS. 4. MARÍA DEL NACIMIENTO DICE LO MISMO.  Es de interés 
Silverio de Santa Teresa, O.C.D. en  Procesos de beatificación y canonización de Sta Teresa de Jesús. 
Tomo I. Burgos, 1935. Recoge testimonios de los años 1595 y 1596 de varias monjas en el de 
beatificación. Recuerdan que Elvira de San Ángelo fue priora de Huete y una de las fundadoras del 
convento de Villanueva de la Jara por haberla llevado Santa Teresa consigo, que vive en Toledo o en 
Ocaña. El de esta el dos de agosto de 1595 estando de Huete, de cuarenta y cuatro años de edad. Llegó en 
1593. Que conoció a Santa Teresa en Malagón, donde fue maestra de novicias, y en Villanueva, a donde 
la acompañó para fundar. Muy querida y de quien la Santa hace elogios en sus escritos. Priora en el dicho 
1593 con extensa nota biográfica por Giuseppe di Santa Teresa en Reforma de´Scalzi di nostra signora del 
Carmine. Tomo tercero, Parma, 1686. También testificaron Inés de la Cruz, compañera de Santa Teresa 
en Burgos, una de las fundadoras de Huete en 1588 que luego pasó a Cuenca, fue priora por 1590 según 
otras fuentes, Mariana de San Angelo y Catalina de San Agustín, de quien no da noticias. Inés dijo que en 
Huete se conservaban algunos pañitos al óleo que fueron de Santa Teresa, con fama de que si se echaban 
en agua y la tomaba el enfermo de calenturas sanaba. El citado Diego de Yepes recoge en su Vida….que 
por ellos sanó Águeda de San José en los tiempos en que vino a fundar con las demás religiosas.  
 

* Convento de NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 

Vista general. A la izquierda, interior de la 
iglesia. muy maltratada en la Guerra civil de 
1936. Abajo, aspecto actual del templo, con 
retablo al pincel de años cercanos al de 2000, 
costedo por los vecinos. 

 
Albergó facultad de Artes y Filosofía, con grado admitido en 
las Universidades, y estudio de gramática para menores, que 
cesó cuando los jesuitas fundaron colegio y se hicieron cargo 
de las escuelas de párbulos. Después de la Desamortización, 
cuartel de la Guardia, cárcel, hospital y escuelas. Hoy 
además de las dependencias municipales y biblioteca, los 
museos de Arte contemporáneo, Arte sacro y Etnográfico. 
De entre sus muebles perdidos, la sillería del coro y el 
facistol según se representa en esta entrada, párrafo Pelayo 



QUINTERO, y dos  importantes lámparas. Una de plata dotada con las rentas de tres tierras de labor para 
su mantenimiento, que regaló doña María Rodríguez Anguíx, mujer de don Alonso de Parada, señor de 
Huelves. Archivo Diocesano de Cuenca, libro número 119, monasterio de la Merced, Huete. Sin decir 
año, pero que puede datarse a finales de los años 1670. Y otra de cristal de Venecia, del vecino don Juan 
de Lobera en 1786. A. López en su Blog El viaje por la Mancha Alta de Cuenca…, describe así la iglesia: EL 

INTERIOR NOS DESCUBRE UNA GRAN NAVE CON CAPILLAS ESCONDIDAS EN LOS HUECOS DE LOS CONTRAFUERTES, 
ESTÁN COMUNICADAS POR PUERTAS ARQUITRABADAS Y ABOVEDADAS. LA BÓVEDA ES DE CAÑÓN CON LUNETOS QUE 

DEJAN HUECOS A LAS VENTANAS SOBRE LA CORNISA. EN EL CRUCERO UNA CÚPULA SIRVE DE LINTERNA. EN EL 

CAMARÍN SE VENERA LA IMAGEN DE CRISTO. 
 
+ P. M. fray Francisco de LINAZA. 
 
- TESORO MARIANO. DESCUBIERTO EN EL ESPACIOSO CAMPO… . Madrid, 1663. 
 
Nota: Incluye DISCURSO PANEGYRICO DE LA ASSUMPCION GLORIOSA DE MARIA SANTISSIMA. 
PREDICADO A UNA DEVOTA, Y NOBLE CONGREGACIÓN DE ESCLAVOS DE ESTA DIVINA 
REYNA: EN LA CIUDAD DE HUETE; AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS Y QUARENTA Y OCHO. 
 
= Véase también este autor en entrada Monasterio de JESÚS Y MARÍA.  
 
+ ACTAS 
 
- ACTAS Y ESTATUTOS DEL CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN DE 
NTRA, SRA. DE LA MERCED, REDENCIÓN DE CAUTIVOS, CELEBRADO 
EN EL CONVENTO DE LA DICHA ORDEN DELA CIUDAD DE HUETE 
SÁBADO  VEINTI NUEVE DE MAYO DE MIL Y SEISCIENTOS Y 
QUARENTA Y OCHO. EN QUE FUE ELECTO POR MAESTRE GENERAL 
DE TODO EL ORDEN NUESTRO REVERENDÍSIMO P.M. FR. ANTONIO 
GARUZ. Madrid, 1648.                                                                                  
 
Nota: Hace  memoria del padre Salmeron, benefactor de la Casa, ordenado se 
celebren misas perpertuas en la capilla de San José. Sobre el tema, Fray 
Gabriel Gómez de Losada, Alegación iuridica, y discursiva, en defensa de la 
precedencia de lugar, que tienen, y deven tener los Reverendos Padres Maestros de Iusticia de Lectura; y 
que juntamente son Definidores, del Real, y Militar Orden de N. Señora de la Merced, Redempcion de 
Cautivos, por inmemorial por sus Sagradas Constituciones, confirmadas por la Santa Sede Apostolica. 
Contra la que pretenden tener a ellos los reverendos Padres Maestros Predicadores de Su Magestad, 
menos antiguos, no siendo Definidores, por una Acta confusa, y obscura, que dizen ser en su favor, hecha 
en el Capitulo General, celebrado en la Ciudad de Huete año de 1648, ni confirmada, ni aprobada por la 
Sede Apostolica, ni por otros Capitulos subsequentes, sino por ellos renovada. Madrid, 1676. Por otras 
fuentes consta se celebró capítulo provincial en 1611 y que el libro más antiguo de profesiones y visitas, 
de 1569 a 1638, se conserva en el Archivo Histórico Nacional, sección Clero.  
 
- ACTAS DEL SANTO DEFINITORIO DEL CAPÍTULO GENERAL, DEL REAL Y MILITAR ORDEN DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, REDEMCIÓN DE CAUTIVOS, CELEBRADO EN EL 
CONVENTO DE LA CIUDAD DE HUETE SABADO TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS. Madrid, 1732. 
 
Nota: A nombre de fray Francisco Salvador y Gilaberte, general de la Orden. Con otra edición en Madrid 
que añade en su título fue electo Maestro general Francisco Salvador y Gilaberte. Por otras fuentes se 
conoce lo fue hasta entonces entonces el alavés fray José Mezquiá.  
 
+ FÁBRICA  
 
- CAPILLA MAYOR.  
 
Nota: Véanse también entradas Luis MÉNDEZ de PARADA, su fundador, 
y don Alonso de PARADA HENESTROSA. Con heráldica de Parada en 
las cuatro pechinas que soportan la bóveda de la iglesia. De por los años 
1675, cuando se levantó el actual templo. Bajo ellos, otros tantos frescos 
representado a los Evangelistas, del afamado pintor conquense Miguel 
Zapata, por los años 1965.   
 
- PLEITO DE JUAN CAMPERO, DE CARBONERAS (CUENCA), JUAN FRANCÉS, DE TOLEDO, 
JUANA GÓMEZ DE GOMARA, DE TOLEDO, SOBRE PAGO A JUAN CAMPERO, CANTERO, DE LOS 



135.000 MARAVEDÍES QUE JUAN FRANCÉS, REJERO, ACORDÓ PAGARLE SI HACÍA EN SU 
LUGAR LA CAPILLA DEL LICENCIADO LUIS MÉNDEZ DE PARADA EN EL CONVENTO DE LA 
MERCED DE HUETE (CUENCA). 
 
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Signatura: Pleitos civiles. Pérez Alonso (f). Caja 
1135.0001. Año 1513-1520. 
 
Nota. Sobre el tema, véase José María SÁNCHEZ BENITO en LA ESTRUCTURA…, recogido en este 
apartado, donde se cita documento obrante en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca tocante a la 
rescisión del contrato que se anota. Y Real Academia de Bellas Artes, archivo de la Cofradía de la 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Toledo. Que publica el testamento de Juan Francés, maestro de hazer 
rexa y vecino de Toledo, otorgado allí el 23 de diciembre de 1518. Advierte sobre el pleito que mantiene 
en la chancillería de Valladolid con CANPERO, vecino de Carboneras, sobre ciertas fianzas, mandando que 
si fuera condenado se cobre de los herederos del licenciado de La Muela, vecino de Huete, difunto, QUE 

LO DEBE PORQUE YO FUI FIADOR E NO DEBO COSA ALGUNA DELLO. Por otras fuentes se conce que Muela, Gómez 
Hernández de la [ ], citado en entrada anterior, fue uno de los herederos de Parada. Sobre este importante 
artífice del Renacimiento, véase María Luz Rokiski Lázaro en Rejería del siglo XVI en Cuenca. Cuenca, 
1998. Y sobre Campero, Fernando Chueca Gotilla en La catedral nueva de Salamanca: Historia 
documental de su construcción. Salamanca, 1997. 1508. Recoge trabajo en la capilla de la Merced, en 
Huete. Sobre circunstancias del patronato y fábrica de la capilla, son de interés algunos documentos 
procedentes del archivo de sus antiguos patronos. Hoy en poder del autor de esta Bibliogrfía y de don José 
Luis García Martínez, vecino de Huete, ambos con entradas en este apartado. Del primero, dos borradores 
de un memorial dirigido al General de la Orden en 1681. Encabezado por varios miembros de la familia 
Parada, sobre que el comendador del convento no había querido confirmar el patronato en don Alonso de 
Parada Altamirano, menor de edad, poseedor del mayorazgo de la Casa y del patronato del hospital de San 
Juan por fallecimiento el año anterior de su tío don Alonso de Parada Henestrosa, que lo poseyó sin 
contradicción de acuerdo con la nueva concesión que lograron en 1518 Alonso Méndez de Parada y su 
hermano el protonotario apostólico don Marcos de Parada, fundador del referido hospital, por haber 
muerto sin sucesión legítima su tío Luis Méndez de Parada, que aumentaron la dotación original y 
adornaron extraordinariamente su recinto. Demolida en 1669 junto con el resto de la iglesia con protesta 
del patrono sobre la falta de necesidad, a quien se dio entonces escritura de compromiso sobre quedaría en 
pie en la nueva que se levantara, con rentas y heredades de campo para aumentarlo, como hicieron sus 
antepasados desde el tiempo en que San Pedro Nolasco mandó fundar la casa a dos religiosos ¿?. Que 
dichos Alonso Méndez de Parada y su hermano don Marcos costearon el retablo y obras necesarias 
gastando más de doce mil ducados. Del segundo, un resumen histórico para solicitar informe jurídico, con 
algunos errores y fechas equivocadas, inmediato al allanamiento. A la letra: …HICIERON EL RETABLO DE DHA 

CAPª MAYOR RICO Y COSTOSSO DE TALLA ESTOFADO Y DORADO CON YMAGENES DE ESTATURA PERFECTA, Y EN SU 

CONTORNO LOS DOCE APOSTOLES Y AL PIE LOS ESCUDOS DE SUS ARMAS, Y ASI MISMO EN EL ARCO Q DIVIDE LA CAP 

MAYOR DEL CUERPO DE LA IGLESIA, HICIERON UNA VIGA LABRADA Y DORADA DE MUCHA COSTA Y ENCIMA DE ELLA 

LA HECHURA DE XTO NRO SR EN LA CRUZ DE SUM SUTUOSA  FABRICA Y DE SUMA DEVOCIÓN A LOS FIELES AL Q 

PUSIERON P NOMBRE EL STº XTO DE LA LUZ Y A SUS LADOS SU SSMª MADRE VIRGEN Y SAN JUº EVANGTA Y EN AMBAS 

PARTES UN LETRERO QUE DICE ESTA OBRA MANDO HACER EL MUI NOBLE SR ALO DE PARADA EN LOOR DE LA PASION 

DE XTO NRO SR…. Que… AVIENDO UNA VEZ QUERIDO MUDAR LA TUMBA Q ESTAVA EN Mº DE LA CAPª MAYOR P 

PARECER ESTORVAVA A LA EXPEDICION DE LOS DIVINOS OFIOS SE PIDIO LICª A D ALO DE PARADA… . Y  … ESTA FIJA 

SEGURA Y ENTERA SIN SEÑAS ALGA DE MINA NI PODERLA TENER, A DECLARACION DE CANTEROS MAESTROS, Y 

ALARIFES, ES MUI RRICA CON HERMOSOS ARCOS DE PIEDRA TODA ENLACADA DE MOSAICO. Y Q NO AI OTRA TAL EN 

MUCHAS LEGUAS… . 
  
- CLEMENTE VII. Pontífice de la obediencia de Aviñón. 
 
= BULA.  
 
Nota: Concedió cuarenta días de indulgencia en 1393 a quienes visitaran la casa y diesen limosna para las 
obras. Sobre el tema, el concierto a cargo del Ayuntamiento interpretado el tres de marzo de 2019 por los 
flautistas Julián Elvira y Eduardo Costa y el actor Juan Anillo, con motivo de la inauguración de una gran 
sala de de reuniones en la planta segunda y finalizacíón de las obras realizadas en las cubiertas del 
edificio. 
                                            
 
 



 
 
 

 
 
 

-  Pedro RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 
= EPISCOPOLOGIO ASTURICENSE. Tomo III. Astorga, 1908. 
                                                               
Nota: Tratando del obispo fray Alonso de Zorita, natural de Zorita, 
cerca de Huete, consagrado en 1542 y que recibió el hábito mercedario 
en el convento de Guadalajara, muy estimado en la Corte, recoge 
contestación del Emperador cuando le solicitó ayuda para la casa de Huete: NUNCA OS VEO SINO CUANDO OS 

MANDO LLAMAR , Ó VENÍS Á PEDIRME ALGUNA COSA.                                                                                                                                                                                                                   
 
- Sebastián CIRAC. Con entrada en este apartado.    
 
= MARTILOGIO DE CUENCA. Barcelona, 1947.                                                                                                                                                                                                
 
Nota: Con fotografías del coro, altares, mobiliario y objetos de culto que fueron destruidos durante la 
Guerra Civil de 1936. Véase párrafo Pelayo QUINTERO en esta entrada.  
 
- José Luis GARCÍA MARTÍNEZ 
 
=  ARQUITECTURA BARROCA EN EL CONVENTO DE LA MERCED DE HUETE DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII.  
 
ACADÉMICA. Boletín de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. 3. Cuenca, 2008. 
 
Nota: Sobre las importantes obras efectuadas desde cimientos a partir del año 1668 por los maestros 
arquitectos José de Arroyo y Domingo Ruiz. Con cita a los pleitos mantenidos con don Alonso de Parada, 
patrono de la capilla mayor, y a las efectuadas del siglo XVIII, sillería del coro y facistol, ógano, lámpara 
araña de cristal de Venecia para la capilla mayor, retablo en ella y de los demás laterales. Sobre el tema, 
Bartolomé Alcazar recoge en Vida, virtudes, y milagros de San Julian, segundo obispo de Cuenca..., 
Madrid, 1692, que en su antigua iglesia tuvo capilla dedicada al Santo la familia de la Torre, mantenida 
también en la nueva, primera del lado del Evangelio.  
 
- M. R. P. M. Fr. Juan INTERIAN DE AYALA. De la Sagrada, Real y Militar orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
 
= EL PINTOR CRISTIANO Y ERUDITO Madrid, 1782. Tomo 2º.      
 
Nota: Cita imagen antigua de San Julián en el convento de Huete. TRABAJADA CON BASTANTE PRIMOR Y 

ARTIFICIO,…QUE REPRESENTA AL SANTO PRELADO JUNTAS SUS MANOS ANTE EL PECHO, MIRANDO AL CIELO, Y JUNTO 

A ÉL CESTOS DE MIMBRES UNOS ACABADOS YA, Y OTROS EMPEZADOS.     
 
- Marcos EVANGELIO,  
 
Nota: Véase su entrada. 
 
- Pelayo QUINTERO 
 
= SILLAS DE CORO. NOTICIA DE LAS MÁS 
NOTABLES QUE SE CONSERVAN EN 
ESPAÑA, Madrid, 1867.  
 
Nota: Sobre las de Huete, de escasa talla en 
nogal, con 32 sitiales altos y 29 bajos, y la 
presidencial en el centro. Sin decir autor, estilo 
ni época. Según contrato obrante en Archivo 
Municipal, sección Protocolos, número 195, 
escribano Julián Vicente Escudero, la hechura 

  Escalera principal y uno                                 
delos dos claustros 



y labrado quedó a cargo del maestro Miguel Collado Muñoz, alguacil mayor de órdenes y comisiones de 
Huete y su partido, Sobre el año 1680. El órgano lo fabricó en 1723 Pedro Liborna y el facistol se compró 
en 1758. Todo destruido durante la Guerra Civil de 1936. Fotagrafía  Por Sebastián CIRAC en Martilogio 
deCuenca, con entrada en este apartado.                         
 
- Marcos EVANGELIO,  
 
Nota: Véase su entrada en este apartado. 
 
´- Fray don Marcos SALMERÓN                                    
 
Nota. Véase su entrada en este apartado.  
 
- RETABLO 
 
Nota: Véase entrada Carlos MARASSA LÓPEZ 
 
+ PATRIMONIO 
 
- FRANCISCO DE GAONA, VECINO DE BELMONTE, COMENDADOR DE LA ORDEN DE SANTIAGO DEL 
ESPADA, CON EL CAPITÁN DIEGO ESCALANTE DE GUEVARA, SU YERNO, Y SU HIJA, ANA DE AVILÉS, 
POR UNAS CASAS DE SU DOTE Y QUE ESTÁN OCUPADAS POR EL MONASTERIO DE LA MERCED DE 
HUETE. Año 1525. 
 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Signatura CRC, 685,1.   
 
+ HISTORIA 
 
- CATÁLOGO DE LOS COMENDADORES DE HUETE, DESDE 1321 A 1725. OBLIGACIONES DE 
FUNDACIONES DEL CONVENTO DE HUETE, DESDE EL SIGLO XIV. Estudios. Madrid, 1959. 
 
Nota: Publicación de la orden de la Merced, en la que en distintos números y años se recogen muchas 
noticias referentes al convento de Huete y sus religiosos. Sobre Documentación del Archivo Histórico 
Nacional, sección Clero, y manuscritos del padre Juan de TALAMANCO, recogido abajo.  
 
- R. P. M. Fr. Phelipe COLOMBO. 
 
= VIDA DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN PEDRO NO LASCO, FUNDADOR DE LA ORDEN REAL,  
Y MILITAR DE MARIA SANTISSIMA DE LA MERCED,…. Año 1674 y Madrid, 1769. 
 
Nota: Con amplia noticia sobre la venida de [ ] a Huete y fundación del convento de la Orden. EL SEGUNDO 

REFIERE EL P. M. FR. JUAN FRANCISCO OLIÑANO EN EL CAP. 27 DE LA V IDA DE NUESTRO PADRE. QUE VINIENDO À 

CASTILLA NUESTRO PADRE SAN PEDRO NOLASCO, LLEGÓ À LA CIUDAD DE HUETE AL ANOCHECER, Y SE QUEDÓ À LA 

ENTRADA EN UNA HERMITA, DONDE ERA VENERADA UNA MILAGROSA, Y ANTIGUA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA. 
REPARÓLA VESTIDA DE BLANCO, Y INFORMADO DE SUS MARAVILLAS, GASTÓ LA MAYOR PARTE DE LA NOCHE EN 

CONTEMPLAR SUS PERFECCIONES; Y EN MEDIO DE LO FERVOROSO DE SU ORACION, LE HABLÓ LA SANTA IMAGEN, 
DICIENDOLE, TENDRIA MUCHO GOZO, SI LA SIRVIESEN EN AQUEL TEMPLO LOS RELIGIOSOS DE SU ORDEN. 
OFRECIÓSELO EL SANTO, Y POR LA MAÑANA ENTRANDO À LA CIUDAD , CONSIGUIÓ DE SUS DOS CABILDOS LA 

HERMITA: AUNQUE POR ENTONCES NO PUDO EJECUTAR LA FUNDACION DEL CONVENTO, GUARDANDOLO DIOS, PARA 

EL TIEMPO DEL QUARTO GENERAL. NO OBSTANTE, EL SANTO POR EMPEZAR DESDE LUEGO À COMPLACER À NUESTRA 

SANTISIMA MADRE, SUPUESTA LA CESION DEL SITIO, LES HIZO VER, QUE EL TITULO DE LA V IRGEN DE LAS MERCEDES 

ERA MAS PROPIO DE AQUELLA IMAGEN, DE QUIEN TANTOS FAVORES RECIBIAN, QUE NO EL TITULO DE NUESTRA 

SEÑORA DEL PRADO, (Ò LOS PRADOS) QUE ERA EL QUE TENIA ENTONCES. V INIERON EN ELLA, SIQUIERA POR 

ASEGURAR HASTA EN EL NOMBRE LOS BENEFICIOS, QUE DESEABAN: Y ASSÍ, AÑADIENDOLE EN MEDIO DEL PECHO EL 

ESCUDO DE LA ORDEN AL VESTIDO BLANCO, QUE SE TENIA, QUEDÓ RECIBIDA DE TODOS, POR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED, TITULO, CON QUE HASTA OY ES VENERADA DE TODA AQUELLA TIERRA: HAVIENDO YÁ EN LA CORTE, Y EN 

MUCHOS LUGARES DE CASTILLA LA NUEVA, INFINITOS RETRATOS SUYOS, POR LOS INNUMERABLES MILAGROS, QUE 

DIOS HA OBRADO, Y OBRA POR SU MEDIO: DE QUE SE TRATARÁ EN OTRA PARTE. DEXÓ EL SANTO PARA SERVICIO DE LA 

V IRGEN UN RELIGIOSO, Y TOMANDO PARA LA RELIGIÓN POSSESION DEL SITIO, PROSIGUIÓ SU VIAGE. QUERIENDO POR 

ESTO ALGUNOS DECIR, QUE SE FUNDÓ ENTONCES EL CONVENTO; PERO DE SU ARCHIVO CONSTA, QUE NO FUE HASTA EL 

TIEMPO QUE DIXIMOS. Sobre el tema, Victor Balaguer, Antonio Roca en Misterios del claustro. Tomo 
segundo. Madrid, 1856. Segunda edición. Enumera los Maestros Generales. El cuarto fue Guillen de Bas 
desde 1266-67 a 1270, y el quinto Pedro de Amer, desde 1271 a 1301 en que murió.  
 
- VIDA DEL GLORIOSO CARDENAL SAN RAMON NONNAT, TAUMATURGO SEGUNDO EN SUS 
CONTINUADOS MILAGROS:… Madrid, 1676. 
 
Nota: Citando al obispo de Rosé en su Vida de San Ramón, recoge dos milagros suyos en Huete. A la 
letra: QUE EN LA CIUDAD DE HUETE, UNA MUGER DE EL TESORERO DEL REY, TEMEROSA DE SU PARTO, POR EL RIESGO 



EN QUE OTRAS VEZES SE AVIA VISTO, HIZO EN LOS ULTIMOS MESES UNA NOVENA A SAN RAMON, Y LLEVANDO À SU 

CASA SU SANTA IMAGEN, ESPERÓ CON GRAN CONFIANÇA: LLEGÓ, PERO CON ACCIDENTES, QUE LE DESESPERARON DE 

LA VIDA . LLAMÓ , VIENDOSE EN TANTO PELIGRO, AL SANTO, Y POR SU INTERCESIÓN PARIÓ, SIN SOBRE VENIRLE LOS 

APRIETOS, QUE SOLIAN EN LOS OTROS PARTOS, QUE LA PONIAN EN LOS ULTIMOS RIESGOS, CON QUE AGRADECIDA, 
CUMPLIÓ ALGUNAS PROMESAS, QUE À SAN RAMON NONNAT AVIA HECHO. 21 EN LA MISMA CIUDAD , LA MUGER DE 

JUAN ALVAREZ, ESCRIVANO DEL NUMERO, QUEDÓ DE UN PARTO IMPOSIBILITADA PARA OTROS, COMO LO COMPROBÓ 

LA EXPERIENCIA DE QUINZE AÑOS, MALOGRANDOSE SIN TIEMPO EL FETO QUE CONCEBIA. TOMÓ POR INTERCESOR Á 

SAN RAMON, DANDO EN SU NOMBRE MUCHAS LIMOSNAS, Y OFRECIENDO CELEBRAR CON GRAN SOLEMNIDAD SUS 

FIESTAS. Y EL AÑO QUE DIO PRINCIPIO, SE HIZO PREÑADA, Y LOGRÓ SIN LOS SUSTOS DE EL MAL SUCESSO, UNA HIJA, SIN 

AFLIGIRLE, POR LA GRAN CONFIANÇA, QUE EN LA PROTECCION DE SAN RAMON TENIA, ALGUNOS ACCIDENTES, QUE EN 

EL PREÑADO LE SOBREVINIERON. En el Archivo Municipal no se conservan escrituras de ese escribano. 
 
- Juan de TALAMANCO 
 
= HISTORIA DE LA MILAGROSA Y MORENITA IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA MERCED 
QUE SE VENERA EN LA CIUDAD DE HUETE,…. Años de ¿1770? 
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscitos números 2.448 y 7.002.  
 
Nota: Con noticias sobre la Casa, cofradías y religiosos, la Ciudad, y muy extensas sobre el monasterio de 
Jesús y María, De entre sus reliquias, una cabeza de los niños que mandó matar Herodes y el cuerpo del 
mártir San Urbano. Respecto de la imagen, no la de hoy, quizá la destruida en gran parte durante la 
Guerra Civil de 1936, recuerda en el 7.002 fue entronizada el lunes 11 de abril de 1684 en la nueva iglesia 
que se terminaba por entonces. En ceremonia prevista para el día anterior y que impidió una fuerte 
tormenta, que deshizo la procesión y obligó a depositar el Santísimo en el convento de Santo Domingo y 
la Virgen en una casa cercana La de don Francisco Febo de Parada, - don Francisco Alfonso de Parada y 
Florez, primer conde Garcinarro años después, citado repetidamente en esta Bibliografía - , hoy Casa 
Palacio Rural. Añade que las fiestas duraron una semana, con corrida de toros y representación de dos 
obras de Calderón de la Barca. AGRADAR Y NO AMAR, y AFECTO DE ODIO, que debe referirse a Afecto de 
odio y amor. También sobre sus cuatro campanas. La de la Virgen, con sonido de bajo, encontrada en el 
Prado junto a la imagen primitiva. A su sonido emprenieron vuelo las langostas que asolaron los campos 
en 1675. La de las Ánimas, con voz de tenor. Fabricada con limosnas de la cofradía de su nombre. La de 
San Roque, contralto, costeada  por la Esclavitud de su advocación. Y la de San Ildefonso, por su Cabildo 
de Capellanes. Sobre el tema, véase Juliana Beldad, en La 
religiosidad y el espíritu tridentino en la España del Barroco…, 
citando AHN. Clero, Libro 3.330. Porfirio Sanz en La Monarquía 
Hispánica en tiempos del Quijote. Madrid, 2005. Noticia del 
4/03/1992 en apartado 2º y del 26/12/1923, en el 3º. También Crédito 
Público. Madrid, 9 y 13 de septiembre de 1822. Números 213 y 
217. Subasta de tierras del suprimido convento de [ ] en los 
términos de Garcinarro, Langa y Valparaíso de Arriba. Así otros 
muchos anuncios en distintas fechas. Archivo General de 
Simancas, sección Cámara de Castilla: AL CONSERVADOR DEL 

MONASTERIO DE STA MARIA DE LA MERCED DE HUETE  (CUENCA) PARA 

QUE INHIBA A LA JUSTICIA ECLESIÁSTICA DEL CONOCIMIENTO DEL PLEITO 

CON LOS  VECINOS DE DICHO LUGAR POR EL PAGO DEL ALQUILER DE UNAS 

CASAS PROPIEDAD DEL MONASTERIO. Año 1500.  
 
+ IMAGEN     
 
- ILUSTRACIÓN CASTELLANA. Semanario gráfico ilustrado. 
10 de julio de 1927.  
 
= LA CIUDAD DE ALMÓN - AL – CID. 
 
Nota: Con noticias conocidas por fuentes anteriores. Incluye 
fotografías con vista general de a Ciudad, de Nuestra Señora de la 
Merced, con manto que e de cautivos óleo de Cristo con la cruz, 
de El Greco, hoy en el museo Diocesano de Cuenca, y portada de 
la parroquia de Santa María, convento, - sic por monasterio -, que 
fue de Jesús y María. Cita escritura  ante el escribano José Benito 
deAlique, sin fecha, por la que EL ESULTOR OPTENSE Marcos 



Evangelio reclama judicialmente al comendador de la Merced deuda por la construcción del retablo 
mayor.  
 
- Juan PALOMINO 
 
= VERDADERO RETRATO DE LA SSª IMAGEN DE Nª. Sª DE LAS MERCEDES EN EL OBISPADO DE 
CUENCA. PATRONA, Y PROTECTORA ANTIQUÍSIMA DE LA CIUDAD DE HUETE. Iº á Palomº á 
sculp á 1745. 
 
Nota: Según opiniones autorizadas, representa imágen adjudicada 
también a otras ajenas a Huete. 
 

+ MEDALLAS. 
  
= Paz RISUEÑO  
 
Nota: Artículo del año 1996 en Tribuna de Cuenca sobre una de 
oro de principios del siglo XVIII  Propiedad de una familia 
mejicana vecina de Albuquerque, y reproducida en 1997 por el 
platero cordobés Manuel Castellanos para el MUSEO DE ARTE 
SACRO de Huete, con entrada en este apartado, a expensas de la 
asociación Amigos del Museo. A la letra en su blog Participación 
Rural Viva, Curiosidades optenses. La historia de la medalla 
Anguissola.     
 
= Siglo XVIII-XIX. Cobre. Reverso, ¿San José y el Niño?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
= Siglo XIX - XX. Cobre. 
Reverso, Jesús Nazareno, 
quizá el que se venera en 
capilla de la iglesia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Monasterio de  NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA   
 
Nota: Por otro nombre de Santa Clara, para religiosas de la orden de San Francisco. Algunas fuentes 
recogen que el convento de Santa Clara se fundó en 1503 por iniciativa y dote del Ayuntamiento, con 
principal ayuda de la familia Sandoval y mucha contradicción de vecinos por no alcanzar los Propios. 
Véanse entradas ……………………………………………………………………………........................... 
 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
- Sección Consejos Suprimidos. Legajo 3.286, número 11. Año 1817.  
 
Nota: Sobre mantenerse en la posesión de pastar sus ganados en los terrenos que han disfrutado desde 
inmemorial. 
 
+ Don Iuan BEXARANO DE CARUAJAL y doctor don Juan DAZA  
 
- POR EL LICENCIADO [ ] DE LA CIUDAD DE HUETE. CON EL CONDE DE PRIEGO DON 
GERONIMO GARCÉS CARRILLO DE MENDOÇA. SOBRE EL JURO DE CINCUENTA MIL 
MARAUEDIS... Siete folios. + - 1627. 
 
* Convento hospital de SAN ANTÓN.   
 
Nota: Muy poco documentado. Entre otros autores, Jesús Moya Pinedo refiere en Nuestra Señora de la 
Luz. - Cuenca, 2000 -, hubo en Huete hospital de la orden de San Antonio Abad. Para enfermos del fuego 
de San Antonio o de San Antón y dependiente del fraile comendador de Cuenca, presente en esa ciudad 
desde mediados del siglo XIII hasta el año 1791, en el que por breve de Pío VI quedó extinguida la Orden. 
Añade que por los años 1520 se acometieron importantes obras en ambas iglesias. Que corrobora un 
inscripción existente, hoy muy gastada, sobre la portada del de Cuenca: ESTA OBRA Y LA IGLESIA HIZO EL 

VENERABLE SR. FREY XPISTOBAL AGUSTÍN DE MONTALVO,  COMENDADOR DE LAS CASAS Y ENCOMIENDA DE  SAN 

ANTÓN DE CUENCA, MURCIA Y HUETE; ACABÓSE EN EL AÑO DE MIL Y QUINIENTOS Y VEINTE Y TRES AÑOS. Recogida 
por Una sociedad de literatos en La vuelta por España, tomo primero. Barcelona, 1872. Sobre lo mismo, 
María Luz Rokiski Lázaro en Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, Cuenca, 1985, LA ARMADURA DE LA 

IGLESIA DE SAN ANTÓN DE HUETE ERA DE PAR Y NUDILLO CON TIRANTES SOBRE CANES, EN LA CABECARA SE PREVÉ 

OCHAVADA PARA DISPONER PECHINAS. Así, a la vista de cuando se trasladó el cabildo optense de su nombre a 
la parroquia de Santa María de Atienza y que para entonces el convento, -  pequeña ermita quizá desde la 
minoración de hospitales ordenada por Felipe II, -, estaba desasistida por el decaimiento de la Orden,  hay 
que pensar quedó sin uso desde mediados del siglo XVI. AMOR CALZAS, con entrada en este apartado, 
lo sitúa en la calle de su nombre, ruinoso en los años 1750, y la imagen en San Nicolás de Medina. Sus 
religiosos, también conocidos como antonianos, vistieron hábito negro con  una cruz azul de San Antón, 
T, sobre el pecho, 
 
* Monasterio de SAN BENITO.  
 
Nota: Convertido en edificio de viviendas después de la exclaustración. Quedaron restos del pequeño 
claustro, que fue allanado en 1991-1992. 
 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
- Sección Consejos Suprimidos. Legajo 28.674, número 18. Año 1777.  
 
Nota: Sobre apeo y deslinde de tierras. 
 
+ Juan Manuel ABASCAL y Rosario CEBRÍAN, con entrada en este apartado.   
 
- LOS VIAJES DE JOSÉ CORNIDE…. Edición de [ ]. Madrid, 2009.  
 
Nota: Su comunidad se reducía en 1794 a un abad y dos monjes. 
 
+ Fray Justo PÉREZ de URBEL              
 
- LOS MONJES NEGROS EN EL AREA DEL REINO TOLEDANO DESPUES DE LA CONQUISTA DE 
ALFONSO VI. Hidalguía La revista de genealogía, nobleza y armas. Números 148-149. Año 1978. 
 
Nota: A la letra: SU FUNDADOR SEGÚN LA TRADICIÓN FUE UN REYEZUELO MORO CONVERTIDO, SIN DUDA DESPUÉS 

DE LA TOMA DE CUENCA POR ALFONSO VIII .  
 
+ Fray Antonio de YEPES 
 
- CRÓNICA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN BENITO PATRIARCA DE RELIGIOSOS. 1609-1621. 
Siete volúmenes.  



 
Nota: Con noticia y fundación de la abadía que hubo en Huete, Sobre el tema, Marius Férotin en Histoire 
de L´Abbaye de Silos, París, 1897, con capítulo particular y biografía de abades. Manuel Gesteiro Araujo 
en Desamortización y devolución de bienes durante el trienio liberal: Cuenca. Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie V, Historia Contemporánea. T 15. Año 2002., afirma que en ese tiempo lo ocupaban cuatro 
religiosos. En Constituciones de la congregación de nuestro glorioso padre San Benito de España e 
Inglaterra, editadas en 1706, se indica le correspondía tener un predicador mayor. En Eco del Comercio, 
Madrid, siete de noviembre de 1835, traslado a la letra de carta de excomunión agravada por don fray 
Alonso Mendez, abad de esa casa, juez apostólico conservador del colegio de la compañía de Jesús, para 
todas sus causas, negocios, pleitos,…, contra Juan de Buendía, vecino de Saceda Trasierra, por deudas al 
dicho colegio. Para que la autoridad eclesiástica denuncie públicamente su excomunión, y que no 
comuniquen con él los fieles cristianos. Huete, 28 de septiembre de 1610.  
 
+ P. M. Fray Gregorio de ARGAIZ  
 
- LA SOLEDAD LAUREADA, POR SAN BENITO Y SUS HIJOS, EN LAS IGLESIAS DE ESPAÑA… 
Madrid, 1657.  
 
Nota. Huete, que llamaron Opta y los romanos Julia Marcia. Afirma hubo monasterio de religiosas desde 
el tiempo de los godos llamado de San Julián, y que se mantuvo en pie en tiempos de los árabes y de 
Alfonso VI cuando ganó el lugar. Bajo autoridad del de Santo Domingo de Silos desde el reinado de San 
Fernando, Luego de monjes desde al menos el tiempo del obispo Lope de Barrientos, año de 1467 por 
bula de Paulo II. Primero como priorato y más tarde como abadía por el de 1550, POCO MAS, Ó MENOS.   
 
+ Padre maestro fr. Juan de CASTRO 
 
- EL GLORIOSO THAUMATURGO ESPAÑOL, REDEMTOR DE CAUTIVOS STº DOMINGO DE 
SYLOS…, Madrid, MDCLXXXVIII. 
 
Nota: En el  capítulo XI trata del MONASTERIO DE SAN BENITO DE LA CIUDAD DE HUETE, FILIACIÓN DE 

SANTO DOMINGO DE SYLOS. Anteriormente de monjas benitas, nombrado según época como de San 
Benito o de San Julián, conocido ya en 1298 cuando Bonifacio VIII lo somete a la autoridad  del abad de 
Silos para el gobierno y visitación aún siendo de religiosas. Por falta de medios marcharon por los años de 
1466 al monasterio conquense de San Pedro. En 1467 se pidió a Paulo II poblarlo de monjes, y el ocho de 
noviembre del siguiente entraron los primeros. Procedentes de Silos según otras fuentes. Abadía capitular 
desde 1529 hasta 1556, y desde entonces tomó el de San Benito dejando el de San Julián. Su erección en 
abadía fue a instancia del vecino de Huete Pedro Patiño, con entrada en este apartado, y de su mujer doña 
Elvira de Ortega, que ofrecieron mil ducados de renta al bajo condición de que se les diera el patronato de 
la capilla mayor con cargo de misas, y se hiciera abadía capitular. Lo que se consiguió en 1529, con voto 
en adelante de sus abades en el capítulo general, que duró hasta el de Valladolid en 1556 en que Silos 
pidió la reversión por no haber cumplido Patiño con la totalidad del ofrecimiento, que se formalizo solo 
en parte y muy menguado. Quedó sin patronato, con solo derecho de sepultura en la capilla mayor QUE 

HA REEDIFICADO, por los veintinueve mil maravedíes que entregó, según se dice en su testamento. Sin 
que por ello tengan sus herederos derecho alguno sobre esa capilla y menos sobre el monasterio como han 
pretendido. Su abad perdió el voto en capítulo, aunque no mitra y báculo, con las mismas gracias que a 
los demás tienen concedidas el Sumo Pontífice. Fue el primero cuando volvió a Silos fray Joseph 
Mendez, sobrino de otro Mendez que fue el que lo desmembró de la Casa Matriz. Sobre el tema, véanse 
entradas Pedro PATIÑO, Antonio de YEPES y José Luis GARCÍA en ARQUITECTURA BARROCA…, 
en este apartado, donde trata también de la capilla encargada a Martínez de Mendizábal en 1621 por el 
licenciado don Diego de Orozco Santa Cruz y su mujer doña Isabel de Orozco, con escudo en piedra que 
hoy es de su propiedad. Bajo advocación del apóstol Santiago y que se ubicó junto a la capilla mayor y 
lado de la epístola. Cita la capilla de Blas de Torres, y con amplitud la que tuvieron los Orozco en la 
parroquia de San Esteban, con trazas de Cosme de Peñalacía y Castillo en 1646, que firma el plano, y que 
ejecutó el maestro de cantería Francisco de Anchía. Fundada por Melchor de Orozco, regidor perpetuo, y 
cuando era patrón don Baltasar de Orozco y Jaraba. También sobre la fachada que en 1677 levantó Felipe 
de Villanueva por ruina de la anterior, con escudo de la Orden e imagen de Santo Domingo de Silos. En 
Archivo Histórico Nacional, sección Clero, y Archivo General de Simancas: Emplazamiento a Fray Lope 
Méndez, natural de Burgos, y consortes, que con violencia han quitado un beneficio a Alvaro de León, 
clérigo, administrador de la iglesia de San Benito de Huete. Año 1490. Sobre el convento de monjas de 



San Julián, QUE ES CERCA DE LA VILLA DE HUESTE, dependiente de la abadía de Silos, es de recordar la 
confirmación sobre exenciones fiscales otorgada en su favor el primero de julio de 1338 por Alfonso XI.  
 
+ José María SÁNCHEZ BENITO. Con entrada en este apartado. 
 
-  POSIBILIDADES Y DESVENTURAS DE UN MONASTERIO CASTELLANO (SAN BENITO DE HUETE 
EN LOS SIGLOS XIV-XVI). ASPECTOS ECONÓMICOS. Cuenca, 1988.  
 
ARCHIVO CONQUENSE. Número 1º.  Cuenca. Año 1998. 
 
Nota. Sobre el tema: Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Sebastián de Torres. 
Años 1598 y 1599. y 1599, con poco orden Folio 220. Licencia del monasterio de Santo Domingo de 
Silos al de San Benito para que pueda vender tierras en Torrejoncillo y una casa  hundida en Huete para 
colocar lo que resulte en renta. En publicaciones de carácter genealógico, se recoge quedó la capilla 
mayor bajo patronato de la casa de los marqueses de Alhendín de la Vega de Granada. Así don José 
Gregorio Altamirano Carvajal, alcaide de la fortaleza de La Alambra y señor de Alhendín, según escribe 
don Antonio Ramos en Aparato para la corrección, y adicion de la obra que publicó el Dºr D. Joseph 
Berní y Catalá, Málaga, 1777.  PATRONO DE LA CAPILLA MAYOR DE LOS MONGES BENITOS DE LA CIUDAD DE 

HUETE, QUE OBTUVO ESTE TÍTULO POR MERCED DEL SR. D. FELIPE V DE 6 DE JUNIO DE 1710.  Sobre el tema: 
Ernesto ZARAGOZA PASCUAL en ABADOLOGIO…, en este apartado, y  Fray Justo Pérez de Urbel en 
Hidalguía. Madrid, mayo-agosto 1978. Los monjes negros en el área del reino toledano después de la 
conquista de Alfonso VI. Fundado según la tradición por un reyezuelo moro después de la conquista de 
Cuenca en 1177, quedó a finales del siglo XIII bajo protección del de Silos como priorato,  petición de los 
propios monjes y por causa de su decadencia económica. Ernest Zaragoza Pascual recoge en Abadologio 
del monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación de Bueso (1460 -1789), que Gaspar de Huete, natural de 
la Ciudad, fue elegido abad en el capítulo general de 1565, y reelegido en otros. Profeso de Silos, abad de 
Obona, 1559-1562, y de Oviedo, 1577 - 1583, y visitador general desde 1586 a 1589. También a Rodrigo 
de Peralta en 1601, que lo fue de Silos y luego del de Huete desde 1617 a 1621, San Martín de Madrid y 
prior de Salamanca. Ya Plácido Flores, predicador en Huete desde 1705 a 1709, abad en Obona y Carrión. 
En Crédito Público. Madrid, quince de febrero, nueve y trece de septiembre, y veintiocho de noviembre 
de 1822. Números 7, 213, 217 y 284, anuncio de subasta de tierras del extinguido monasterio de [ ] sitas 
en los términos de Alcázar del Rey, Garcinarro, Barajas y Mazatulleque (sic). Así otros muchos en 
distintas fechas. 
 
+ Cesar Javier PALACIOS PALOMAR. 
 
- PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ACTIVIDAD ARQUITECTÓNICA DEL MONASTERIO DE SANTO 
DOMINGO DE SILOS (1512-1835). Universidad de La Laguna.  
 
Nota: Recoge numerosos abades y monjes del monasterio de Huete, con notas biográficas 
 
+ Ernesto ZARAGOZA PASCUAL 
 
- ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SAN BENITO DE HUETE (1468-1835). 
 
SILOS: UN MILENIO: ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ABADÍA DE SANTO 
DOMINGO DE SILOS. Volumen 1. Año 2003. 
 
+ José Luis de la FUENTE CHARFOLÉ 
 
- EL MAESTRO DE CAPILLA JUAN DE CASTRO Y  MAYAGARAY… Cuenca, 2012.  
 
Nota. Cita al padre fray Gaspar Ruiz, organista del convento de San Benito de Huete, sustituto en 1631 
del de Cuenca para tocar en Navidad, Año nuevo y Reyes, con 18.000 maravedíes de gratificación.    
 
* Monasterio de SAN GINÉS  
 
+ Ovidio CUELLA ESTEBAN  
 
- BULARIO DE BENEDICTO XIII. IV. Zaragoza, 2009.  
 
Nota. Bula expedida el 16 de enero de 1411, encargando a los prelados de Toledo y Cuenca atender la 
solicitud de Juana Fernández, abadesa del monasterio cisterciense de San Ginés de la villa de Huete, 
diócesis de Cuenca. Fundado por Alfonso Martínez de Olmosalbos e Inés Fernández de Ribera, padres de 
la abadesa, y única residente, pues dada su extrema pobreza se ha visto obligada a transferir las demás 
monjas a otros monasterios. Solicita se le designe también a ella un lugar donde residir, y que el 
monasterio es asignado a la Orden de Predicadores. De particular interés por ser el origen del monasterio 



optense de Santo Domingo. Diversas fuentes afirman con error que la abadesa fue hermana del caballero 
Alonso Fernández o Fernández de Huete, regidor de la entonces villa y ascendiente por varonía de la 
familia Parada. Hijos de Juan Fernández, Martínez en algunos documentos, nacido por los años de 1350 
en las montañas de Galicia o Burgos y primero de su linaje en Huete. 
 
Nota. Sobre el tema, véanse entada MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.    
 
- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLEÍA DE GRANADA, signatura 304-562, 1, folio 32 r.  
 
# Escritura del veintitrés de septiembre de 1400, por la que Juana Fernández, abadesa del monasterio de 
San Ginés de Huete, otorga a Domingo Fernández Tejeda (así), testamentario de su hermano Esteban, 
recibí de trescientos maravedís por un cáliz que había prometido doña Simona, mujer del difunto. 
 
* Convento de SAN FRANCISCO 
 
+ Véase tambien entrada  Fray Ambrosio MONTESINO.  
 
+ ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
- EL PAPEL DE NUESTRA HISTORIA. Murcia, 2015. 
 
Nota: Recibimiento y autos sobre autenticidad de reliquias por doña Francª de Verastigui, religiosa en 
Santa Clara en Murcia. Huesos, de San Lorenzo, San Fabián, San Sebastián, San Esteban, San Cristóbal, 
Santa Cecilia, San Roque y de las once mil vírgenes, que envía desde el convento de Huete fray Julián de 
la Cueva. Murcia, 6 de junio de 1586.  Pergamino manuscrito, cuatro hojas, tintas roja y negra.   
 
+ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
- Sección Consejos Suprimidos. Legajo 1.220, número 17. Año 1789.  
 
Nota: Sobre que la Ciudad respete la  prerrogativa de tener curso de Teología. 
 
+ Fermín CABALLERO. Con entrada en este apartado  
 
- CONQUENSES ILUSTRES: NOTICIAS DE LA VIDA, CARGOS Y ESCRITOS DEL DOCTOR ALONSO 
DÍAZ DE MONTALVO. Madrid, 1873. 
 
Nota: Con plano la iglesia del convento. Fábrica de harinas 
después de la desamortización eclesiástica y hoy ruinoso. Sus 
dueños actuales, fanilia Vicente Valdeolmos, acordaron en 
noviembre de 2018 donarlo al Ayuntamiento con la industria y 
edificios adyancentes para destimarlo a centro cultural.  
 
+  CONSTITUCIONES DE LA SANTA PROVINCIA DE CARTAGENA 
DE LA REGULAR OBSERVANCIA DE N. P .S. FRANCISCO HECHAS 
EN EL CAPÍTULO PROVINCIAL, CELEBRADO EN EL CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE HUETE EN SIETE DE 
JUNIO DE 1721; CONFIRMADAS POR N. RMO. P. MINISTRO 
GENERAL DE TODA LA ORDEN FR, JOSEPH GARCIA. Murcia, sin 
año. Otra edición con alguna diferencia de texto en el mismo año 1721. 
Algún autor afirma que el capítulo fue en 1727.  
 
Nota: Según el artículo 2º del capítulo primero, uno de los ocho conventos 
que podían recibir novicios. Bajo información de no haberse ocupado ni sus 
padres, abuelos y ascendientes hasta el cuarto grado en oficios bajos y 
tenidos como viles, PREGONAR, CORTAR CARNE, Y OTROS, QUE EN LA ESTIMACIÓN 

COMUN CAUSAN INFAMIA. Sobre el convento, véase Archivo Histórico 
Nacional, sección Clero.  
 
+ CORTES CONSTITUYENTES. Tomo VI. Madrid, 1872.  
 
- DIARIO DE SESIONES. 
 
Nota: Sesión del 4 de junio de 1837. Lectura de la exposición de don 
Anselmo de Cuenca, vecino de Huete, y don Manuel Torrecilla, de las 
Cuevas de Velasco, sobre que no obstante varias peticiones sobre que se les 
reintegre 6.548 reales por los suministros y alimentos entregados a la comunidad antes de la supresión, no 
han tenido respuesta. Solicitan se les adjudique su huerta, única finca que poseía. Sobre el tema, Pablo 
Martín Prieto, con entrada en este apartado, en Colección diplomática del monasterio de Santa Clara de 



Alcocer. Parte VI (1501-1527). De Medio Aevo, 2014. Y Un catálogo-inventario del archivo del 
monasterio de Snta Clara de Alcocer, en Massachussets. Universidad de Castilla-La Mancha. Recoge 
escrituras de principio del siglo XVI por las que el de Huete vende antiguas propiedades al de Alcocer, 
Con nómina de conventuales, en alguna superiores a diez, y de las de Santa Clara, algunas procedentes 
del de franciscanas de la Misericordia de Huete. Cita vecinos de Huete que actuaron de testigos. 
 
+ Fray Melchor de HUÉLAMO 
 
- HISTORIA DE LAS PERSONAS ILUSTRES Y NOTABLES EN SANTIDAD DE LA SANTA PROVINCIA 
DE CARTAGENA, DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO QUE HASTA AHORA NO ESTAN PUESTAS 
EN ESCRIPTURA ALGUNA, DESDE EL AÑO MD, HASTA EL DE MDCXVII. COMPUESTA Y 
ORDENADA POR [ ]…. Cuenca, 1617.  
 
Nota: Predicador franciscano natural de Tarancón, historiador de su Orden, que vivió en el convento de 
Huete por los años de 1595. Afirma fue reducido de la clausura a la observancia en 1501. Con notas 
biográficas en los capítulos noveno y undécimo sobre los hueteños fray Juan Vallesteros, ALGUNAS VECES 

PRELADO,  fallecido en 1579 con setenta años, quedó enterrado en el de Murcia. Por otras fuentes, 
Definidor de la provincia de Cartagena. Y fray Blas de Villava, recibido como novicio en Santa Catalina 
del Monte en 1573 con diecisiete años. Muy sacrificado y de santa vida, adelantado en el canto, murió el 
once de agosto de 1575 en el mismo.  
 
+ Pedro Miguel IBÁÑEZ. Con entrada en este apartado.  
 
- ORÍGENES DE LA SEMANA SANTA DE CUENCA (SIGLOS XVI-XVII). Cuenca, 2007. 
 
Nota: Recoge a la letra en Anexo número 16 la demanda de Pedro del Monte, vecino de Cuenca y 
poseedor de la capilla de fray Ambrosio Montesino en el convento de San Francisco de Huete, bajo 
advocación de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, contra el cabildo de Nuestra Señora de la 
Concepción y de la Soledad allí ubicado. Sobre uso indebido del recinto, haber levantado altar e 
introducido talla de Nuestra Señora de la Soledad en el arco donde estaba el bulto funerario de fray 
Ambrosio, desplazado y que se debería reponer en su lugar, y de sacar sin permiso en la procesión que 
hacen todos los viernes y el Viernes Santo por la noche con disciplinantes dos imágenes de su propiedad, 
la de aquella misma Virgen y la de Jesús de la Columna. También el posterior consentimiento y concordia 
entre el mayordomo de ese cabildo, Alonso Carrillo de Torres, vecino de Huete, el dicho Pedro, su padre 
Francisco del Monte, vecino de Cuenca, y su hermano y tío Alonso del Monte, vecino de Huete. Años 
1574 y 1575. Archivo Diocesano de Cuenca. Curia episcopal. Legajo 749. Número 352. Citada por el 
mismo en ECLOSIÓN DE LA SEMANA..., puesto abajo, y Manuel de PARADA en FRAY AMBROSIO…, 
nota 36. Con entradas en este apartado. Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. 
Escribano Alejo Ramírez. Año 1588. Folio posterior al 110. Poder de los frailes de San Francisco para 
que se solicite del nuncio de S.S. aclaración al Breve que dio a favor de Baltasar Montesino y Bernardo de 
la Torre, vecinos de Huete, sobre ser de su propiedad imágenes del convento.  
 
+ Pablo Manuel ORTEGA. O.F.M. 
 
- CHRÓNICA DE LA SANTA PROVINCIA DE CARTAGENA DE LA REGULAR OBSERVANCIA DE 
NUESTRO SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO. Murcia, edición de 1749 y siguientes. ¿Tres? 
Volúmenes. 
 
Nota: Natural de Honrubia, Cuenca. Recuerda se celebró en el convento de Huete el treinta y tres capítulo 
provincial, quince de junio de 1614, y que resultó elegido Provincial fray Sebastián Sánchez, natural de 
San Clemente. Escribe sobre la fundación del convento de la Ciudad, quizá por San Francisco de Asís, 
con breve descripción de capillas y enterramientos, en particular la de los Montesino. También sobre la 
HORTERITA que utilizaba para comer cuando visitó la Ciudad, en poder de la familia Orozco. Sobre el 
tema. Archivo Municipal, sección Protocolos, escribanía de Julián Antonio de Alique, 4 de diciembre de 
1782. Don José de Orozco de Santa Cruz y Parada declara haberla heredado de su padre y Casa, y que 
había sido reconocida como verdadera en 1758 por el superior general de los franciscanos fray Pedro Juan 
de Molina. La deposita en el convento para que se venere públicamente. El guardián fray Francisco 
Sevilla, lector de filosofía y definidor de su orden, ordenó que para mayor devoción quedase en una 
capilla que la tradición mantenía haber sido habitación del Santo, primera a la derecha entrando al 
monasterio. Para lo general, fray Francisco de Rojas, Roxas también en el texto, en Anales de la orden de 
los menores…. Tres tomos. Primero. Murcia, 1652. Visita de San Francisco a Huete viniendo de Ayllón, 
DONDE UN TIRO DE PIEDRA DE LA CIUDAD ESTÁ UNA ERMITA, Ó CASILLA DONDE DIZEN ESTAVA EL SANTO PADRE, Y 



ESTA TRADICIÓN SE GUARDA POR UNA CAPILLA ANTIGUA QUE CONSERVAN EN EL CÔVENTO, DONDE ESTÁ ESCRITO UN 

LETRERO CÔ ESTAS RAZONES: EN ESTA CAPILLA ESTUVO N.P.SAN FRANCISCO EL  AÑO 1214. Duda fuera pasando a 
Santiago, incluso que estuviera en Aillón, pues entró por el reino de Navarra y Logroño, aunque pudiera 
ser llegara desde Madrid y volviese para continuar a Santiago.  
 
+ SANCHEZ DE ARRIBA 
 
Nota: Con entrada en este apartado. Refiere……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……..  
 
+ Don Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO 
 
- ANTIGUEDAD DEL NOBLE I MUY LEAL SEÑORÍO DE MOLINA. Madrid, MDCXLI. 
 
Nota: Tratando de doña Blanca Alonso, señora propietaria de Molina y Mesa y mujer de don Alonso el 
Niño, hijo de Alfonso X de Castilla, a la letra: SE CREE QUE FUNDÓ EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE HUETE. 
No obstante fuera benefactora de la Orden, la noticia contradice la tradición sobre estancia de San 
Francisco de Asís en Huete el año 1214, su fundador según algunas fuentes y fallecido en 1226 cuando 
aún no había nacido doña Blanca, cerca de 1243. Añade que en él se enterró su hija doña Isabel, mujer de 
don Juan Núñez de Lara, aunque según autores de prestigio fue en el monasterio de las Huelgas, en 
Burgos.  
 
+ Antonio SUÁREZ DE ALARCÓN  
 
- COMENTARIOS DE LOS HECHOS DEL SEÑOR ALARCÓN, MARQUES DE LA VALLE SICILIANA, Y 
DE RENDA; Y DE LAS GUERRAS EN QUE SE HALLÓ POR ESPACIO DE CINCUENTA Y OCHO 
AÑOS. ESCRIVIOLOS D. [ ],….  Madrid, 1665.  
 
Nota: Sobre don Fernando de Alarcón. De grandes servicios en Nápoles y nacido por los años de 1446 en 
Palomares del Campo, que antes de eximirse de su jurisdicción se conoció como de Huete. Hijo de Diego 
Ruiz de Alarcón y de doña Isabel de Illanes o Llanes, natural de Palomares, hija de Rodrigo de Llanes el 
viejo, asturiano avecindado en Huete, y de la optense María Santoyo, padres también Rodrigo de Llanes 
el mozo, que se enterró en su capilla del convento de San Francisco bajo epitafio: AQUÍ YAZE EL HONRADO 

CAVALLERO RODRIGO DE ILLANES, CRIADO DEL REY DON FERNANDO. M.D.XIII.  AÑOS. R.I.P. Por la confusa 
redacción del párrafo, podría entenderse que este segundo Rodrigo fue hijo de Gonzalo de Llanes, vecino 
de Huete y hermano de Rodrigo el viejo.  Por otras fuentes se conoce que allí tuvieron también capilla o 
enterramiento los Daza, Carrillo, Llanes, Montalvo, Monte o Montesino, Sandoval,  - línea de los señores 
de La Ventosa -, Vidaurre de Orduña y  según algunos de Lope Vázquez de Acuña, duque de Huete. 
 
* Ermita de SAN GIL 
 
Nota: Véanse entradas sobre fiestas de Santa Quiteria y apartado 7º. EL  PRIORATO  SANJUANISTA  
DE  SAN  GIL,  EN HUETE. Con fotografías del interior y exterior. 
  
* Ermita de SAN SEBASTIÁN 
  
Nota: Situada en el parque de La Chopera. AMOR CALZAS 
afirma  en su CURIOSIDADES…, con entrada en este 
apartado, que su fundación responde a orden del 
Ayuntamiento recogida en acta de la sesión del 16 de agosto 
de 1459. Por la que encarga a Alonso Quijada recoja las 
mandas reunidas y las entregue a los maestros para que no se 
dilate. Fue reedificada por la Corporación en 1737. En sus 
puertas recibió la Ciudad a Felipe III cuando la visitó en 
1604. Algún autor mantiene pudo ser fundación de los 
Templarios.  
 
* Monasterio de SANTA MARÍA DE MONSALUD 
 



Nota: No obstante quedó fuera de la jurisdicción de Huete, es de interés darlo a conocer aquí. Siguiendo 
diversas fuentes, quedó fundado en año próximo posterior a 1140 por monjes del Cister. A él perteneció la 
aldea de Córcoles por donación en 1167 de don Juan de Treves, arcediano de Huete, dignidad entonces de 
la mitra de Toledo, y la de Alocén, cuya jurisdicción y señorío vendió a mediados  del siglo XVI al 
optense Gaspar Fernández de Parada, con entrada en este apartado. Sobre el tema, Mª de la Almudena 
SERRANO MOTA en DOCUMENTACIÓN SOBRE…, con entrada en este apartado. INTERVENCIÓN, EN 

1537, DE ALONSO MÉNDEZ DE PARADA, COMO PROCURADOR DEL CARDENAL DE SANTA CRUZ, FRANCISCO DE 

QUIÑONES Y ENRÍQUEZ, FRANCISCANO, QUE TOMA POSESIÓN EN NOMBRE DE ÉSTE, EN EL CARGO DE ABAD. Citando 
Archivo Histórico Provincial de Cuenca, JUSHU, 4/55. 
 
+ Rmo. P. M. Doct. Fr. Bernardo de CARTES.  
 
- HISTORIA DE LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE MONSALUD…, Alcalá, 1721,  
  
Nota. Libro II, capítulo 6º, 60. Tratando del abad don Raymundo, a la letra: EN SU TIEMPO, ME PERSUADO 

SUCEDIÓ, LO QUE REFIERE UN LIBRO ANTIQUISIMO, QUE EL P. FR. BASILIO CENTENERO AFIRMA, ESTAVA EN EL 

TRASCORO DESTA CASA, Y DICE ASI: ANTES DE GANARSE CUENCA À LOS MOROS, UNA MUGER DE SANTA VIDA , Y 

CONOCIDA VIRTUD DE LA CIUDAD DE HUETE, ESTANDO EN ORACION, ROGANDO À NUESTRO SEÑOR, CONVIRTIESSE À 

SU SANTA FE LA CIUDAD DE CUENCA, Y SUS MONTAÑAS; ENTENDIO POR REVELACION, QUE AQUELLA CIUDAD SE 

VERÌA LIBRE DE LOS MOROS POR MEDIO DE LA V IRGEN DE MONSALUD, EDIFICANDOSE EN ELLA MUCHOS TEMPLOS À 

HONRA DE DIOS, DE SU MADRE, Y DE SUS SANTOS; Y QUEDANDO TODAS SUS TIERRAS SIN EL HORROR DE LA SECTA 

MAHOMETANA, SIENDO ISTRUMENTO DESTA FELICIDAD UN PASTOR, A QUIEN NUESTRA SEÑORA DEFENDERIA DE 

RABIOSOS LOBOS. REVELACION NOTABLE Y QUE AVISA À AQUELLA MUY NOBLE, Y MUY LEÀL CIUDAD , LA MEMORIA, Y 

DEVOCION, QUE DEBE TENER À ESTA SANTA IMAGEN, QUE LA RESTITUYÒ À LAS PROSPERIDADES, QUE OY GOZA.  
  
* Monasterio de SANTO DOMINGO DE GUZMÁN   
 
+ Véase también entrada MONASTERIO DE SAN GINÉS. 
 
+ José Luis GARCÍA MARTÍNEZ.    
 
- LA IGLESIA DEL ANTIGUO MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE HUETE Y EL ARQUITECTO 
FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE DIOS. Cuenca, 1998.  

 
Nota: Levantada a partir de los años 1620 por ruina de la anterior. Sobre el tema: 
El 27 diciembre de 2016 compró el edificio la Diputación Provincial de Cuenca a 
los herederos del alcalde que fue de Huete don Agustín López Solla, por 120.000 
euros ante el notario de Huete. Para convertirlo después de restaurarlo en Centro 
Tecnólógivo de la Alcarria. En el pleno municipal del anterior cinco de octubre 
apoyando la adquisición, se recoge una memoria escrita en 1870 por Anselmo 
Cuenca: ERA NOTABLE EN SANTO DOMINGO LA HERMOSA COLUMNATA DE SU PATIO, SOSTENIENDO ARCOS DE MEDIO 

PUNTO DEL ORDEN DÓRICO TODO, Y SUPERPUESTA EN EL PISO ALTO OTRAS COLUMNAS JÓNICAS Y ESTRIADAS CON 

ARCOS REBAJADOS Y SUS CORRESPONDIENTES CORNISAMIENTOS, SIENDO LAS COLUMNAS TODAS DE UNA SOLA PIEZA Y 

BIEN LABRADAS Y RESULTANDO DE UN EFECTO ADMIRABLE, y lamentaba que hubiera quedado destruido por 
falta de interés y recursos. Fray Manuel Joseph de Medrano en su Historia de la provincia de España, de 
la orden de predicadores…, tercera parte, Madrid, 1734, capítulo sexto, escribe sobre sus principios e 
hijos, además de dar noticias en otras páginas sobre la Ciudad, ENTONCES POPULOSA, Y RICA, OY MUY 

DESFIGURADA. Para Manuel María de los Hoyos. O. P., en Registro Historial de Nuestra Provincia, Madrid, 
1966, segunda parte, tomo I, el monasterio data del año 1425, = algún autor afirma fue en 1393 con las 
limosnas de la reina Catalina de Lancaster, señora de Huete =,  y que figura en un Capítulo General del 
año 1430, siendo durante muchos años solamente vicaría. Se constituyó definitivamente en Comunidad y 
convento el año 1537 bajo el prior Pedro de Orellana, con treinta religiosos. Del mismo, con referencias a 
Huete, Registro monumental, Madrid, 1961. Otras fuentes añaden que fue desde entonces cuando se 



comenzó a dar hábitos. De poca dotación económica, recuerda que Francisco de Viancos (sic por Veancos 
o Beancos) entregó de limosna  cuatro mil reales, POR LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVII,  FUNDADOR DE LA 

CAPILLA MAYOR , y un devoto seiscientas fanegas de trigo. Fray Juan López dedica el capítulo XXVIII de la 
tercera parte de su Historia General de Santo Domingo, y de su orden…, Valladolid, 1613, a la fundación, 
nombrando algunos religiosos. Afirma que el doctor Francisco de V IÀNCOS levantaba la capilla mayor de 
la iglesia, con cuatro mil reales de renta, y que una persona había dejado seiscientas fanegas de trigo, 
haciendo patrón al prior que fuese. En la cuarta, Valladolid, 1615, que la casa de Huete tenía por entonces 
treinta y cuatro frailes, que a la vista de otras fuentes fueron disminuyendo año tras año, llegando al año 
1795 muy decaído. Sobre anterior fundación de la capilla mayor, es de interés el blog del mismo José 
Luis GARCÍA bajo título Arte y Archivos, del 21 de octubre de 2017. LAS FUNDACIONES DE CAPILLA 

MAYOR EN SANTO DOMINGO: DESENTIERRO DE CADÁVERES Y PAGO DE LAS OBRAS DE LA IGLESIA. A la letra: 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓNDE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO FUERON FINANCIADAS PRINCIPALMENTE CON LAS 

RENTAS DE LA CAPILLA MAYOR DEL CONVENTO. ERA HABITUAL QUE LOS CONVENTOS CEDIERAN EL ESPACIO 

PRINCIPAL DE SUS IGLESIAS (CRUCERO Y ALTAR MAYOR) A UNA FAMILIA NOBLE A CAMBIO DE UNAS RENTAS ANUALES 

QUE PUDIERAN MANTENER EL EDIFICIO.  LA FUNDACIÓN QUE HABRÍA DE FINANCIAR LAS OBRAS DE LA ACTUAL 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO SE LLEVARÍA A CABO EN 1603, DE LA MANO DEL DOCTOR FRANCISCO DE VEANCOS,  
NATURAL DE HUETE, PRESBÍTERO Y CURA DE MAZARULLEQUE, PÁRROCO DE SANTA MARÍA DE CASTEJÓN DE HUETE 

Y BENEFICIADO DE LEBRIJA, EN SEVILLA .  
SIN EMBARGO, LO QUE ES CURIOSO ES QUE EXISTIERON DOS FUNDACIONES DE CAPILLA MAYOR CON ANTERIORIDAD, 
UNA LA DE ANDRÉS GONZÁLEZ DE MONTERROSO, CABALLERO CERCANO A LOS REYES CATÓLICOS, CUYOS RESTOS 

FUERON TRASLADADOS POSTERIORMENTE A UNA CAPILLA LATERAL EN EL LADO DE LA EPÍSTOLA; Y LA OTRA, LA DE 

LOS HINESTROSA, QUE ACABÓ EN UN AUTÉNTICO DESASTRE. 
ESTA SEGUNDA FUNDACIÓN, QUE ES LA MÁS LLAMATIVA , FUE REALIZADA POR DOÑA JUANA DE HINESTROSA EN 1518, 
QUE DOTÓ LA CAPILLA MAYOR CON 6.000 MARAVEDÍES ANUALES Y ALGUNA IMPORTANTE OBRA EN EL EDIFICIO. 
SUPONEMOS QUE ESTA OBRA SERÍA LA REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DEL TEMPLO MONÁSTICO.  
SIN EMBARGO, AÑOS DESPUÉS, FALLECIDA ESTA SEÑORA, SU HIJO EL LICENCIADO DIEGO HERNÁNDEZ DE 

HINESTROSA, SEÑOR DE LAS VILLAS DE V ILLAR DEL SAZ DE DON GUILLÉN DE ABAJO Y DE LA OLMEDA, NO CUMPLIÓ 

CON EL COMPROMISO Y LOS FRAILES QUITARON LAS LÁPIDAS Y ESCUDOS DE ARMAS DE LOS FUNDADORES EN 1540.  
EL LICENCIADO GANÓ UN JUICIO Y CONSIGUIÓ RESTABLECER LA FUNDACIÓN, VOLVIÉNDOSE A COLOCAR LAS LÁPIDAS 

EN 1545. NO OBSTANTE, VARIAS DÉCADAS DESPUÉS, EL CONVENTO CONSIGUIÓ EXPULSAR DEFINITIVAMENTE A LOS 

HINESTROSA DE LA CAPILLA MAYOR, DESENTERRANDO LOS CADÁVERES DE LOS FUNDADORES Y REMITIENDO LOS 

MISMOS A SU VIUDA, DOÑA FLORENCIA TORRES DE GUZMÁN , SEÑORA DE LAS VILLAS DE LA PARRA Y DE V ILLAREJO 

DE PERIESTEBAN QUE, POR RECIBO DE 30 DE JULIO DE 1578, DECLARA HABER RECIBIDO LOS HUESOS DE SUS SUEGROS.  
AFORTUNADAMENTE, COMO YA HEMOS DICHO, DON FRANCISCO DE VEANCOS REALIZÓ POSTERIORMENTE UNA 

FUNDACIÓN MÁS POTENTE, VALORADA EN 60.858 REALES Y VALIOSOS BIENES ENTRE LOS QUE DESTACABAN VARIOS 

CENSOS, UNAS CASAS EN LA CALLE DE LA PLAZA Y DIVERSOS OBJETOS. EN EL ACUERDO CONSTA EL USO QUE TENDRÍA 

LA CAPILLA MAYOR . LOS FRAILES SOLO TENDRÍAN LIBERTAD EN ALGUNAS FESTIVIDADES SEÑALADAS, EN ENTIERROS 

DE FRAILE O EN FUNERALES DEDICADOS A MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL, YA QUE LA GESTIÓN QUEDABA EN MANOS 

DE LOS PATRONOS Y SUS FAMILIARES.   
CUANDO SE CONSTATÓ LA RUINA DEL TEMPLO GÓTICO ANTERIOR EN 1619, EL PATRÓN DON JUAN DE SALCEDO Y 

VEANCOS Y SU HERMANA DOÑA ISABEL, LLEGARON A UN ACUERDO CON EL MONASTERIO MEDIANTE EL CUAL ELLOS Y 

SUS POSTERIORES SUCESORES PAGARÍAN AL CONVENTO 95.316 MARAVEDÍES CADA AÑO. CON ESTAS RENTAS SE 

SUFRAGARON LOS PAGOS A LOS MAESTROS Y ALBAÑILES QUE CONSTRUYERON EL TEMPLO, A LOS QUE SE SUMARON 

713 REALES ANUALES PROCEDENTES DE UNOS CENSOS QUE EL CONVENTO CEDIÓ A LOS PATRONOS MIENTRAS DURASEN 

LAS OBRAS. 
POR ÚLTIMO, COMO YA SABEMOS, EN 1620 FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE DIOS, UNO DE LOS ARQUITECTOS MÁS 

IMPORTANTES DEL BARROCO, DISEÑA EL TEMPLO Y EN 1621 COMIENZAN LAS OBRAS QUE FINALIZAN HACIA 1645. 
Es de recordar que de él fue prior en 1492 y años cercanos fray Alonso de Espino, primer inquisidor de 
Barcelona por nombramiento de Fernando el Católico, que durante el priorazgo de fray Pedro de 
Orellana, se constituyó definitivamente la comunidad en 1537 con treinta religiosos, y que allí fallecieron 
en 1582 el Provincia fray Alonso de Santo Domingo, hijo de la casa y enterrado en la bóveda de la capilla 
mayor, y fray Pedro de Encinas en 1595. Autor de entre otras muchas producciones de Églogas 
espirituales, que recoge Juan Manuel Blecua en Poesía de la edad de oro, volumen primero, 1984, que 
quizá sean los Versos espirituales para la conversackión del pecador…, que alaba Miguel de Cervantes 
en su El buscapie. FERMÍN CABALLERO le hace optense en LA IMPRENTA EN…., recogido en este 
apartado. Basilio Sebastián Castellanos de Losada en Biografía Eclesiástica, Madrid, 1865, cita a fray 
Sebastián Mena como natural de Huete, que tomó el hábito en este convento y pasó a Nueva España y 
luego a Perú, alcanzando altos empleos su Orden. Murió en Lima en 1612. En Archivo Municipal de 
Huete. Sección Protocolos. Escribano Pedro Álvarez. Año 1591, el poder para cobrar rentas que otorga 



fray Pedro de Encinas, prior del monasterio de Santo Domingo, y demás profesos que se relacionan.. En 
su clausura cumplió destierro en 1621, 1622, y parte de 1623 fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III e 
Inquisidor General, caído en desgracia cuando la de los duques de Lerma y Uceda, y de Rodrigo 
Calderón, marqués de Siete Iglesias, encausados por Felipe IV. Según recoge Modesto Lafuente en 
Historia General de España, desde allí, dirigió bajo seudónimo Juan Alonso Laureles, a Francisco de 
Quevedo en diciembre de 1626, otros dicen que desde Zaragoza, donde se encontraba entonces, un papel 
titulado Venganza de la lengua española, contradiciendo su Cuento de cuentos. Donde se leen juntas las 
vulgaridades rústicas que aun duran en nuestra habla, barridas de la conversación. Algunos le tienen 
por autor del llamado Quijote de Avellaneda, y sobre la antipatía que despertó entre sus contemporáneos 
por sus malas acciones, es muestra esta décima de don Juan de Tassis, conde de Villamediana: SANCHO 

PANZA, EL CONFESOR / DEL YA DIFUNTO MONARCA, / QUE DE LA VENA DEL ARCA / FUE DE OSUNA SANGRADOR, / EL 

CUCHILLO DE DOCTOR (del dolor en otras versiones) / LLEVA A HUETE ATRAVESADO; / Y EN TAN MISERABLE 

ESTADO / QUE SERÁ (SEGÚN HE OÍDO) / DE INQUISIDOR, INQUIRIDO / DE CONFESOR, CONFESADO /….. . …DEL 

CONFESOR SE IMAGINA / QUE FUE Á HUETE ¡AY QUE DOLOR¡ / CON ORDEN DE QUE EL PRIOR / LE DIESE UNA DISCIPLINA 

/… . …AL CONFESOR QUE EN PRIVANZA / FUE CON TODOS DESCORTÉS, / LE ENVIAN Á HUETE, QUE ES / LUGAR DE 

ENSEÑAR CRIANZA /… . Es de interés: Para que fray Martín de Medina, prior del monasterio de Santo 
Domingo, juez conservador de Santa María de la Merced de Huete, guarde una ley de Cortes de Córdoba 
de 1455, de Enrique IV, sobre los conservadores de iglesias y monasterios. A petición de Alonso López, 
vecino de Tragacete, e Incitativa al corregidor de la ciudad de Huete, para que haga justicia a dos frailes 
del Monasterio de Santo Domingo, de la dicha ciudad, sobre ciertos bienes que están en poder de varias 
personas legas y les petenece, en Archivo General de Simancas, sección Registro del Sello. Años 1494 y 
1499. Para lo general, Archivo Histórico Nacional, sección Clero. Por otras fuentes se conoce tuvo 
escuela de primeras letras y que fue sepultura Pedro Carrillo el Viejo, señor de Anguíx y varios lugares de 
la comarca, primo de los Coello, señores de Villarejo de la Peñuela, Casado con hija de Pedro Núñez de 
Guzmán y contemporáneo de Pedro Carrillo de Huete, señor de Priego, con entrada en este apartado. 
También que bajo su jurisdicción quedó en Olmedilla una casa o convento atendido por frailes del 
monasterio de Huete, bajo advocación de Nuestra Señora del Castillo o de Nuestra Señora del Castillo de 
Amasatrigo, de la China. Luego ermita con culto hasta principios del siglo XIX,  
 

Carlos MONCÓ GARCÍA  
 
* LA ALCAZABA DE HUETE. AVANCE DE LAS EXCAVACIONES HECHAS EN 1985. 
 
ACTAS DEL I CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA LA MANCHA. Tomo V. Toledo, 1988. 
 
Nota: Materiales cerámicos encontrados durante la campaña. Desde la Edad del Bronce Media hasta la 
época califal. Con un mapa y cuatro fotografías.  
 
* LAS ESTELAS DISCOIDEAS DE LA NECRÓPOLIS DEL EJIDO – SANTAVER Y DE LA IGLESIA DE 
SAN PEDRO DE HUETE. 
 
ACTAS DEL III CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL ESPAÑOLA. Volumen 2º. 1992. Oviedo. 
 
Nota: Respecto de las de Huete, dos de propiedad particular, con fotografías, se fechan entre el siglo XII y 
mediados del XIII. Ambas en piedra arenisca, se representa en una, en bajo relieve, una cruz patada 
inscrita en un círculo inciso. Y en la otra una estrella de seis puntas dentro de un círculo inciso. Junto a 
ellas se encontraron restos humanos, fragmentos de cerámica vidriada de los XIV o XV, y cuatro 
monedas. Blanca de Enrique III de la ceca de Burgos, media blanca del mismo y de la de Sevilla, dinero 
de vellón de Alfonso I de Aragón, ceca de Toledo, y óbolo de vellón del mismo, y de Toledo. Añade que 
el templo actual se levantó sobre otro anterior del siglo XII que no estaba unida a la muralla, separada por 
una calle aboveda que se conserva, camino de ronda, y que aquel se levantó sobre este y la muralla. 
 

Isaac MONLEÓN 
 
* EL ARTE DE PERDERSE POR LA ALCARRIA CONQUENSE. Blog del autor, año 2013. 
 
Nota: Impresiones sobre un viaje a Huete.  
 

Diego del MONTE  
 
Nota: Natural de Huete que recibió hábito benedictino en Santo Domingo de Silos en 1627. Abad del 
monasterio de San Martín de Madrid, y fallecido como religioso en el de Huete en 1670. Quizá el 



mismo que en 1654 se graduó de bachiller en Cánones por la universidad de Alcalá. Archivo Histórico 
Nacional, sección Universidades. 
 

MONTES, LEÑAS Y CARBONEO  
 
Nota: Es de interés J.A. Nieto-Sánchez en Los “fabriqueros”: una pieza clave en la organización del 
carbón en la primera mitad del siglo XVIII. Revista de Historia Industrial, nº 44, 2010. Cita Archivo 
Histórico Provincial de Madrid, protocolo 16.361, 14 de mayo de 1737: Marcos Pérez apodera a su 
fabriquero Pedro Arias para que pase a Huete y se interese por la sentencia de la demanda por corta y 
fábrica de leñas en el monte de la villa de Castejón.      
Fray Ambrosio MONTESINO   
 
Nota, a falta de redacción definitiva, completa en FRAY 
AMBROSIO…. Madrid, 2002, publicación de Manuel de PARADA y 
LUCA DE TENA, con entrada en este apartado. Poeta renacentista y 
predicador de la corte los Reyes Católicos, de la orden de San 
Francisco de Asís, que nació en Huete a mediados del siglo XV, 
sobre 1447. Obispo auxiliar del cardenal Cisneros y titular de la mitra 
de Sarda, en Albania, de las diócesis llamadas in partibus infidelium. Se afirma sin demasiada seguridad 
falleció en el convento de Madrid en 1514. Hijo de mosén Pedro del Monte, regidor de la Ciudad por su 
estado noble, joyero de la reina doña Blanca y escribano de Cámara por renuncia y traspaso de su padre el 
escribano público de Huete Pedro López del Monte, - del que se conocen escrituras del año 1423 - , y 
merced del príncipe don Alfonso como Rey fechada en Olmedo el año 1467, con el mismo sueldo de tres 
mil maravedís, y de Blanca Rodríguez de Ayllón. Este último Pedro, también ya escribano de Cámara 
con Juan II, fue arrendador de las Rentas reales del partido de Huete en 1450, recibiendo 7.036 
maravediés al año por merced en 1454. Desde 1455, hasta por lo menos 1464, dispuso por quitación anual 
de 3.000 mrs, Todos optenses y de ascendencia judía, con procesos ante la Inquisición de Cuenca. Que 
vivieron en sus casas principales con escudo de armas de Montesino, una flor de lis o azucena sobre una 
jarra, ubicada frente al monasterio de Santo Domingo y que compró a sus descendientes el protonotario 
Marco de Parada para 
suya, donde a partir de 
1544 se levantaría el 
hospital de San Juan 
Evangelista que fundó 
por memoria 
testamentaria. Respecto 
del apellido en plural se 
conoció en la región 
desde al menos el sigo 
XIV, y así un Pedro Sánches de Montesinos que aparece en cartas de donación al Cabildo Catedral de 
Cuenca de los años 1338, obrantes en su archivo y que recogen Fco. Antonio CHACÓN GÓMEZ -
MONEDERO y otros autores en CATÁLOGO DE LA SECCIÓN INSTITUCIONAL…, con entrada en este 
apartado. Sobre el tema, José María ÁLVAREZ MARTÍNEZ DEL PERAL, recogido en este apartado, 
que recuerda en el periódico El Día de Cuenca, del 21 de noviembre de 1926, una inscripción en la capilla 
familiar que los Montesino tuvieron en el derruido convento franciscano de Huete. Citando al cronista de 
la Orden fray Pablo Ortega, conquense y de mediados del siglo XVIII:. PRESIDIENDO EN LA IGLESIA ROMANA 

CLEMENTE VIII P.M. Y REYNANDO EN ESPAÑA FELIPE II REEDIFICO ESTA CAPILLA DE LOS SEÑORES MONTESINOS EL 

LICENCIADO SERRANO, CURA DE VILLAR DEL HORNO, SU BIZNIETO. ESTÁ SEPULTADO EN ELLA FR. AMBROSIO, OBISPO 

DE CERDEÑA, ELECTO DE MÁLAGA, CONFESOR Y PREDICADOR DE LOS REYES CATÓLICOS D. FERNANDO Y DOÑA ISABEL. 
AÑO 1589. Con error en cuanto al apellido, que escribe con s. a lo de obispo de Cerdeña, pues lo fue de 
Sarda, en Albania,  y no sardo de Cerdeña, y quizá  en lo de confesor y electo de Málaga, que no aparece 
en fuentes contemporáneas. Se conserva en parte entre los pilares ruinosos de las nuevas capillas que se 
levantaron en el siglo XVIII. Respecto de la capilla hay que añadir la fundaron su abuelo materno Alonso 
Rodríguez de Ayllón y su hermano Gonzalo Rodríguez, sobre corral junto al convento de San Francisco 
que los frailes les vendieron el dos de agosto de 1394. Cuya escritura original obra en el pleito de 
hidalguía de Cristóbal de Peralta contra Huete ante la Real Chancillería de Granada, años de 1503 a 1512, 
no obstante escriba el mismo fray Pablo Manuel ORTEGA en su primer volumen de CRÓNICA DE LA 
SANTA PROVINCIA DE CARTAGENA…, con entrada en este apartado, se debió a su abuelo Pedro López 



del Monte, o Montesinos, sic, del que también equivocándose dice fue tesorero de la reina doña Blanca. 
Es de interés la recopilación de su obra literaria en Biblioteca de Autores Españoles. Tomo XXXV. 
Madrid, 1872. Marcelino Menéndez y Pelayo en Antología de poetas líricos castellanos desde la 
formación del idioma hasta nuestros días ordenada por [ ]. Madrid, 1893. Donde afirma con error fue 
obispo de Cerdeña. Marcel Bataillon en Bulletin Hispanique. Burdeos, 1925. Chanson pieuse el poesie de 
devotion, «Fray Ambrosio Montesino». J. Simón Díaz en Aportación documental para la erudición 
española. 8ª serie. Madrid, 1951. Una obra de Fray Ambrosio de (sic) Montesino vista por la Inquisición. 
Carlos Alvar y José M. Lucía Megías en Diálogos Hispánicos, nº 24. Repertorio de traductores del siglo 
XV. Ana María Álvarez Pellitero en La obra lingüística y literaria de fray Ambrosio Montesino. Valladolid, 
1976. Julio Rodríguez Puértolas en Cancionero de fray Ambrosio Montesino. Cuenca, 1987. Con 
biografía y bibliografía; Santiago Cantera Montenegro en Fundación. Buenos Aires. Número 2. Años 
1999-2000. Fray Ambrosio Montesino y los Reyes Católicos como reyes de España. Sara Carraro en 
Naturaleza y Gracia: Revista cuatrimestral de ciencias eclesiásticas. Número 1. Año 1995. Fray Iñigo de 
Mendoza y fray Ambrosio Montesino: Un estudio sobre dos poetas marianos. Fermín Sierra Martínez 
(edición de [ ]) en Literatura y transgresión. En homenaje al profesor Manuel Ferrer Chivite. Amsterdam 
- New York. 2004. Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ en ESPLENDORES..., artículo Eclosión de la 
Semana Santa de Huete: el cabildo de Nuestra Señora de la Concepción y de la Soledad. Y Orígenes de 
la Semana Santa de Cuenca (siglos xvi-xvii). Cuenca, 2007. Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE José 
Antonio SILVA HERRANZ, en DICCIONARIO…. Casildo RENESES en CALAS…. Cuenca, 2007. 
Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO en Fray Ambrosio Montesino y el teatro…. Los cinco anteriores con 
entrada en este apartado. María Eugenia Díaz Tena en Península. Revista de Estudios Ibéricos, número 3, 
año 2006. Portugal: Vicios y virtudes de una reina. Joseph Lluis Martos en La poesía en la imprenta 
antigua. Alicante, 2014. Con noticias del convento optense de San Francisco. Frank Domínguez J. en E 
Humanista. Journal of Iberian Studies. Santa Barbara, Department of Spanish and Portuguese. University 
of California, E.E.U.U. Volumen 7º, año 2007. In memoriam Timothy Michael McGovern (1965-2006). 
Monkey Business in Carajicomedia: The parody of Fray Ambrosio Montesino as FRAY BUGEO, tratando 
de ese erótico satírico anónimo en verso del siglo XVI, incluido en Cancionero de obras de burlas 
provocantes a risa, Valencia, 1519. Govert Westerveld en Juan del Encina, autor de la Carajicomedia, 
Murcia, 2013, Ambos citando a Manuel de PARADA y su Fray Ambrosio, poeta…, con entrada en este 
apartado. El catorce de febrero de 2009 fueron 
invitados por el Capítulo de Isabel la Católica el 
Alcalde, el concejal de Cultura y miembros de la 
Asociación Cultural Ciudad de Huete, a un acto 
homenaje conmemorativo del V Centenario de la 
publicación de su Cancionero, celebrado en el que 
fuera convento franciscano de San Juan de los Reyes 
de Toledo. Descubriéndose una placa 
conmemorativa igual a la que en Huete se colocó 
meses después en la fachada de un edificio 
levantado donde antes su casa familiar, pero con 
distinta leyenda, y presentando CD con parte de su 
obra. El 3 de marzo siguiente pronunció conferencia 
sobre el tema el escritor conquense don Enrique 
Domínguez Millán en la Casa de Castilla la Mancha 
en Madrid. El 15 de marzo de 2014 se celebró en el 
salón de Plenos del ayuntamiento de Huete acto por 
el quinto centenario de su muerte, presentándose 
nueva edición de su Cancionero, la del citado 
Rodríguez Puértolas, a cargo del archivero del 
ayuntamiento de Cuenca Miguel Jiménez 
Monteserín, que recordó la aportación biográfica de Manuel de PARADA. Se restauró una antigua placa 
conmemorativa colocada en torre del reloj, y el 19 de julio la que se dice arriba, reproducida junto a estas 
líneas: AQUÍ ESTUVO LA CASA FAMILIAR DE FRAY AMBROSIO MONTESINO PREDICADOR Y POETA DE LOS REYES 

CATÓLICOS LA CIUDAD DE HUETE A SU HIJO ILUSTRE EN EL V CENTENARIO DE SU MUERTE (1514-2014) 19 DE JULIO DE 

2014. El 19 de febrero de 2015 se presentó en la Diputación de Cuenca un CD musical, y el 22 en el 



ayuntamiento Huete bajo título: De nuevos trovados, Ambrosio Montesino y las canciones del divino en el 
primer Renacimiento. Por el Grupo Cinco siglos y la soprano Delia Agundez. 
 
* COPLAS SOBRE DIVERSAS DEVOCIONES Y MISTERIOS DE NUESTRA SANTA FE CATÓLICA. Toledo, c. 
1485. Con facsímil en Londres, 1936. 
 
* VITA CRISTI CARTUXANO. Alcalá de Henares. 1502-1503. Cuatro volúmenes. 
 
Nota. Traducción al castellano de la que bajo el mismo título escribió en latín el fraile cartujo Ludolfo de 
Sajonia. Sobre el tema, véase  Luis Suárez Fernández, en Isabel la Católica en la Real Academia de la 
Historia. Madrid. 2004. Con descripción de los manuscritos conocidos y de las ediciones impresas. 
 
* BREVIARIO DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA. Toledo, 1508 
 
* CANCIONERO DE DIVERSAS OBRAS DE NUEVO TROVADAS. Toledo, 1508. 
 
* ¿POSTILLAE? Toledo, 1512.  
 
* EPISTOLAS Y EVANGELIOS POR TODO EL AÑO CON SUS DOCTRINAS Y SERMONES. Toledo,  1512. 
 
Nota. Ediciones bajo títulos: EPISTOLAS Y EVANGELIOS PARA TODO EL AÑO, SEGUN LO TIENE Y CANTA LA 
SANTA MADRE IGLESIA ROMANA, CON SUS DOCTRINAS Y SERMONES COMPUESTO POR [ ], DE LA 
ORDEN DE S. FRANCISCO; AGORA NUEVAMENTE VISTO Y CORREGIDO, Y PUESTO CONFORME EL 
ORDEN Y ESTILO DEL MISSAL Y REZO ROMANO DE... PIO V, POR... FRAY ROMAN VALLEZILLO DE LA 
ORDEN DE SANT BENITO... Barcelona, 1608. EPISTOLAS Y EVANGELIOS SEGUN LO TIENE Y CANTA LA 
SANTA MADRE IGLESIA ROMANA, CON SUS DOTRINAS Y SERMONES / COMPUESTO POR... [ ], DE LA 
ORDEN DE SAN FRANCISCO; AGORA NUEVAMENTE VISTO Y CORREGIDO Y PUESTO CONFORME AL 
ORDEN Y ESTILO DEL MISSAL Y REZO ROMANO DE... PIO V, POR EL R. P. FRAY ROMAN DE VALLEZILLO, 
DE LA ORDEN DE SAN BENITO... Madrid, 1614, 1615. 
 

Don Baltasar de MONTOYA. También FERNÁNDEZ DE MONTOYA  
 
Nota. Abogado de los Reales Consejos y doctor en Leyes. Nacido en Huete en 1639 y bautizado en la 
parroquia de San Esteban, hijo del también optense don Baltasar Fernández de Montoya, licenciado en 
Leyes, y de doña Ana Castellano. Con capilla y enterramiento en la parroquia de San Pedro que fundó el 
licenciado Fernández a mediados o finales del siglo XVI, según testamento de su hermano Bartolomé 
Fernández de Motoya, parroquiano de la misma, ante el escribano optense Antonio Gómez en 1595. 
Archivo Municipal, protocolos. Apellidándose Fernández de Montoya, publicó versos en latín en 
Aclamación de las musas al nacimiento del príncipe de las Españas nuestro señor. Sin lugar ni año. 
¿Madrid, 1658? Dedicado a Felipe IV. A instancia de la universidad de Alcalá por ¿don Francisco Ignacio 
de Porres? Y unas Octavas y Décimas en Fénix de los ingenios, que renace de las plausibles cenizas del 
certamen que se dedico a la venerabilisima imagen de N.S. de la Soledad… . Madrid, 1664. Por el 
licenciado don Tomás de Oña. Por los años de 1661 figura como fiscal de una Academia literaria de 
Madrid. Luego regidor perpetuo de Ocaña, corregidor de Alcázar, Lorca,…, posiblemete administrador 
desde 1677 de las minas de Almadén,  desde 1683 superintendente de las de Guadalcanal, y desde 1686 
administrador de Rentas Reales de Linares y sus minas de plomo, con otros empleos públicos, casó con 
doña Juana Maldonado, de quienes nacieron para lo que interesa dos hijos: Don Baltasar de Montoya, 
natural de Huete y bautizado en la misma parroquia en 1683, caballero de la orden de Calatrava en 1709, 
que a principios del siglo XVIII, ¿1736?, pasó a Nueva España para ocupar empleos en su 
Administración, y a quien José Marco Hidalgo adjudica la autoría de un soneto PUESTO AL THEATRO Y 

DESCRIPCIÓN DEL MUNDO Y DEL TIEMPO, DE JOAN PAULO SALUCIO, en Revista de archivos, bibliotecas y museos, 
Madrid, noviembre-diciembre de 1909, números 11 y 12. Cultura intelectual y artística (Estudios para la 
historia de la ciudad de Alcaraz), que quizá corresponda a su padre. Y el oficial de los Reales Ejércitos 
don Gaspar de Montoya, natural de Madrid y de la misma orden en 1709, ayuda de cámara de S.M. y 
padre de un homónimo, caballero de la orden de Alcántara, de la Real Academia Española y conocido 
literato. Su casa familiar se ubicó cerca del hospital de Santa Catalina, calle de la Yedra y hoy don 
Mamerto Alique, con escudo de piedra muy deteriorado ya en el siglo XVIII. Diez panelas y una banda 
con estrellas en la parte superior e inferior, quizá parte de uno que situado en esa calle anota como 
ignorado Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES... , recogido en este apartado. El apellido se conoce 
desde muy antiguo en la Ciudad, y de ellos un vecino de mediados del siglo XV: Alonso Fernández de 
Montoya, marido de Teresa Fernández, hija y heredera de Fernán Álvarez, caballero de Alarcón y dueño 
en 1349 de la dehesa de Cenizate, de Jonquera y luego villa, que vendió en ese mismo año por dos mil 
quinientos maravedís a Benito Pérez, merino de Iniesta, Citados por Alfonso Francos Silva en La pérdida 



definitiva del marquesado de Villena: Don Diego II López Pacheco. Cádiz, 2007. Baltasar Cuart Moner 
recoge en Colegiales y burócratas. El caso del colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia en la 
primera mitad del s. XVI al optense Luis Montoya, colegial jurista en 1543. 
 

Antonio MORA MOCHALES   
 
* LA CHOPERA DE HUETE. 
 
CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL. Número 3. Marzo, 90. Recogido en este apartado. 
 

Bernardo MORATILLA  
 
*   ESTADÍSTICA DEL PERSONAL Y VICISITUDES DE LAS CORTES Y DE LOS MINISTERIOS DE ESPAÑA, 
DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1833, EN QUE FALLECIÓ EL REY DON FERNANDO VII, HASTA EL 24 
DE DICIEMBRE DE 1879, EN QUE SE SUSPENDIERON LAS SESIONES. Madrid, 1880, sobre edición de 1858. 
 
Nota. Recoge personas relacionadas con Huete que ocuparon asiento en las Cortes. Don Eusebió Bardají, 
ministro, del Estamento de Próceres y senador. Diputados por el distrito: D. Ramón Bardají y Parada.                
D. Jesús Muñoz, marqués de Remisa. D. Ramón Balsalobre. D. Carlos María Coronado. D. Joaquín 
Fontán. D. Sebastián de la Fuente Alcázar. D. Juan Francisco Fontán. D. Carlos Navarro y Rodrigo.                
D. Isidro Fernández de Luz. D. Juan Felipe Sendín. D. Francisco Poveda Fernández. Y don Fernando de 
Arteaga y Silva, marqués de Guadalest.   
 

MOROS 
 

* Véanse también entradas Martín ALMAGRO GORBEA. AMOR CALZAS. José HINOJOSA 
MONTALVO. Muhammad ben MAHBÛB. JUDÍOS. José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN. José María 
SÁNCHEZ BENITO. Blas VALERO Y CASTELL. Todos en este apartado.  
 
* LEYES de CARÁCTER GENERAL. 
 
+ Doña CATALINA DE LANCASTER. Señora de Huete.  
 
- PRAGMÁTICA DEL AÑO 1412 COMO REINA REGENTE DE CASTILLA.  
 
Nota. A la letra: QUE SEAN ÇERCADOS DE UNA CERCA EN DERREDOR E TENGA ÉSTA UNA PUERTA SOLA, POR DONDE 

SE MANDEN EN TAL ÇÍRCULO, E QUE EN EL DHO ÇÍRCULO E LOS QUE ASY FUEREN ASIGNADOS, MOREN LOS TALES 

JUDÍOS E JUDÍAS E MOROS E MORAS E NON EN OTRO LOGAR NIN CASA FUERA DE ÉL. 
 

* CORTES DE CASTILLA. 
 
+ Ley de 1480 otorgada en Toledo y a distintos lugares, también a Huete. Se ordenó vivieran en barrios 
aislados del resto de la población, concediéndoles dos años para levantar los edificios que necesitaran.  
ARCHIVO MUNICIPAL DE CUENCA.    
 
* Sebastián CIRAC ESTOPAÑAC. Véase también este autor en su entrada. 
 
+ MORISCOS DE GRANADA EN LA DIÓCESIS DE CUENCA - AÑO 1589. 
 
CUENCA. Revista de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Números 5, 6 y 7, años 1974 – 5. 
 
Nota: Relación de los repartidos a Huete en el número 5, con nombre y apellido adquirido después del 
bautismo, edad, ocupación, estado civil, descendencia, y parroquia en la que está matriculado, Santa 
María de Castejón, San Miguel, Santa María de Atienza. Aparece algún esclavo. Sobre el tema, Mercedes 
García Arenal en Inquisición y moriscos: los procesos del tribunal de Cuenca. Madrid, 1983. José Ángel 
Tapia Garrido en Historia general de Almería y su provincia: Destrucción de un pueblo. Almería, 1991. 
Llegaron a Huete 851, murieron 140, quedando 711 que se alojaron en 198 casas. Por distinta fuente se 
conoce que don Juan Carrillo de Albornoz, vecino de Madrid y con casa y hacienda en Barajas, hoy 
Barajas de Melo, fue capitán de las gentes de Huete durante la campaña de 1570 contra los [ ], el mismo 
quizá que figura como señor de Ocentejo en la Relaciones de Felipe II del año 1578, y el comprador de la 
Escribanía mayor de las armadas de Indias por nueve mil ducados. Hijo de don Álvaro Carrillo de 
Albornoz, señor de Ocentejo, que tuvo vecindad en Huete, distinto por posterior de un homónimo señor 
de Paredes, hoy Paredes de Melo, en lo territorial y quizá también de su jurisdicción civil y penal, siempre 
negada por Huete, que en 1480 se titula Alcalde Mayor de los Hijosdalgo de Castilla en demanda de 
rentas y derechos que tenía en su lugar de Llanas, de la tierra de Huete y cercano a Priego, debidas por 
renteros avecindados en la Ciudad  y en Priego. Para Henri Lapeyre en Geografía de la España morisca, 
Valencia, 1986, en extensa nómina de los pueblos de la provincia de Cuenca, vivían en Huete 314 en 



1581, seis en su aldea Carrascosilla, y 363 en 1589. Respecto de su expulsión en 1611, Francisco Janer en 
Condición social de los moriscos de España: causas de…. Madrid, 1857,  de Cuenca y Huete fueron 
cuatrocientas sesenta personas, ciento dos familias. El profesor don Miguel Romero Saiz pronunció 
conferencia en Huete en 2010 bajo título Los moriscos de Huete, en el IV centenario de su expulsión. 
Javier Moreno Díaz del Campo en Geografía de la expulsión morisca, Chronica Nova, universidad de 
Castilla-La Mancha, 2005, cita a Diego Monte de Parada y Juan Méndez de Parada como fieles para la 
administración de bienes de moriscos por los años de 1613. Respecto de Paredes es de advertir lo 
impropio del Melo que se añadió en tiempos modernos, pues nunca perteneció a los Melo, marqueses de 
Vellisca y señores de Barajas, luego de Melo, lugares ambos que fueron de la jurisdicción de Huete. 
Discutido señorío medieval de los Albornoz y Carrillo de Albornoz, que nunca admitió Huete, hubiera 
sido más correcto recordar en su nombre a estas familias, y no a los Melo, ajenos a su historia.    
 
* GACETA DEL NOTARIADO ESPAÑOL.  Tomo V. Año XII. 1863. 
 
Nota. Citando anterior en La Propiedad y la fé pública, recoge a la letra inscripción del Registro de la 
Propiedad de Huete. Toma de razón correspondiente al año 1774, folio 64, escritura de cesión que los 
moros de Huete hicieron de su cementerio al convento de La Merced. EN DHO DIA TOMÉ RAZON DE UNA ESCª 

DE DONAZ Y ZESSºN QUE EN VEINTISIETE DE HENº DE MIL CUATROCIENTOS Y TREINTA POR ANTE PEDRO GONZALEZ 
DEL CASTILLO , ESCNº DEL REY Y DEL NÚMº DE ESTA CIUDAD , OTORGARON D. M OHAMAT ALFAQUI  MRO DE 

ZAPATERO, Y MAESTRO YUZAS DE ALCOCER  FERRERO, Y M RO. AMET DE UCLES ZERRAJERO, Y MRO. YURZS 
CARRASCO, Y M RO HAMET  RUMAYLI MOROS MORADORES DE DHA. CIUDAD , POR SÍ Y EN NÓMBRE DE LOS OTROS 

MOROS DE ALFAMAT DE LA DHA . CIUDAD , SOPENA DE DIEZ MIL MRS PARA FRAY JUAN DE HUETE BACH EN 

TEOLOGÍA,  COMENDºR DEL COMVTO DE LA MRD. DE HUETE Y DEMÁS RELIGIOSOS QUE SON Y SERÁN DEEL, EN 

QUIENES CEDIERON UNA HUERTA Y CASA EN EL HONSARIO PARA QUE DHO. COMVTO, PUDIESE USAR DE ELLAS Á SU 

VOLUNTAD , CUIA HEREDAD ESTÁ CERCADA Y LA MITAD UN CORRAL POR DONDE MIRA DHA CASA ALINDE DEL DHO. 
COMVTO Y QUE PUDIESEN DHOS. FRAYLES ALZAR LAS SEPULTURAS DE LOS REFERIDOS MOROS OBLIGÁNDOSE CON SUS 

PERSONAS Y VIENES BAJO PENA DE DOSZº FLORINES DE ORO CONTRA LA PERSONA  YNNOVEDIENTE CON LAS DEMÁS 

CONDIZNS. LEYES DE SEMEJANTE SECTª, CUYA SCª SE HALLA PROTOCOLIZADA ARA Y AGREGADA EN DOS FOJAS DEL 

REFRº LIBRO SEXTO DE DHO. COMVTO Á LOS FOLIOS SESENTA Y UNO Y SESENTA Y DOS. Con alguna diferencia, 
también Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES….  
 
* José HINOJOSA MONTALVO 
 
+ PRIVILEGIOS REALES A MUDÉJARES Y JUDÍOS. Universidad de Alicante.  
 
Nota. Respecto de Huete, a la letra: EN ALGUNAS MORERÍAS SE DIERON DISPOSICIONES PARTICULARES, COMO FUE 

HUETE, DONDE A LOS MOROS CONVERTIDOS EN NOVIEMBRE DE 1501 SE LES RESPETÓ LA PROPIEDAD COMÚN DE LOS 

ANTIGUOS BIENES DE LA MEZQUITA Y CEMENTERIO, AMÉN DE LA PARTICULAR DE SUS BIENES INDIVIDUALES; SE 

RECONOCIÓ LA VALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES YA TOMADAS EN VIRTUD DEL DERECHO DE SUCESIONES Y 

MATRIMONIAL ANTERIOR A LA CONVERSIÓN, INCLUYENDO LOS CASOS DE CONSANGUINIDAD VEDADOS POR LA LEY 

CANÓNICA CRISTIANA; SE LES EXIMIÓ DE OBLIGACIONES FISCALES DURANTE TRES AÑOS Y SE LES GARANTIZÓ LA 

IGUALDAD CON LOS «CRISTIANOS VIEJOS» ANTE LA POSIBILIDAD DE OCUPAR CARGOS PÚBLICOS, QUEDANDO EXENTOS 

DURANTE VEINTE AÑOS DE LA JURISDICCIÓN DEL SANTO OFICIO.  Resultado de Reales Pragmáticas de los años 
1501 y 1502 por las que se ordenó quedaran bautizados todos los del reino de Castilla, consecuencia de la 
nueva política e iniciativa inaugurada en 1499 por el cardenal Cisneros. Así también Miguel Ángel 
Ladero Quesada en Los mudejares de Castilla en la Baja Edad Media, CONSIGUIÓ ESTA CARTA DE ISABEL I, 
ALVAR LÓPEZ DE BECERRA, ADMINISTRADOR DEL CONVENTO SANTIAGUISTA DE UCLÉS, QUE CONVIRTIÓ A LOS 

MUDEJARES DE HUETE Y UCLÉS EN NOVIEMBRE DE 1501. (ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA, LEG. 86, NÚM 1261. 
GARCÍA-ARENAL, PÁGINAS 52-57). También Isabel Montes Romero en Las comunidades mudéjares en la 
corona de Castilla durante el siglo XV. Universidad de Sevilla.   
 
* Miguel ANGEL LADERO QUESADA.   
 
+ LOS MUDEJARES DE CASTILLA EN LA BAJA EDAD MEDIA.  
 
Nota: Entre las pechas de las localidades de Castilla, recoge 23 vecinos para la morería de Huete en 1495, 
y 27 en 1501.  Cita a un carpintero de Huete que por el año 1503 había sido allí adelantado de la 
población mora, juez o alcalde mayor para resolver pleitos civiles entre sus miembros. Siguiendo 
manuscrito 2.448, folio 367, Biblioteca Nacional.   
 
* Juan de RIVERA.  
 
+ TESTAMENTO 
 



Nota: Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos, Escribanía de Fernán Gómez. Año 1580, folio 45. 
Cristiano nuevo de los que se avecindaron. Se entiende que de Granada. Citado por Sebastián CIRAC, en 
entrada anterior. 
 
 
* Diezmar ROTH  
 
+ VÉLEZ BLANCO EN EL SIGLO XVI…. Almería, 2008. 
 
Nota: Con nómina de los moriscos que fueron avecindados en Huete después de las revueltas granadinas 
de los años 1570. Con  parentela, riqueza y circunstancias. Sobre documentación del Archivo General de 
Simancas, Cámara de Castilla. De entre ellos, don Luis Abduladin, o Aduladín, bautizado, de familia 
principal, alguacil mayor en las Alpujarras por los Reyes Católicos, que fue posteriormente condenado 
por el tribunal del Santo Oficio de Cuenca. Sobre el tema, Manuel Barrios Aguilera en La historia del 
reino de Granada a debate. Málaga, 2004. Cita a Rodrigo Hazen, moro de los que fueron deportados 
desde los Vélez a Huete luego de la sublevación. De los más ricos en atención a los 200.000 maravedís 
que declaró. Por entonces vendió varias mulas de labor al también vecino de Huete Alonso Rodríguez. 
 

Jacome Capistrano de MOYA 
 
* CONFUTACION DE LOS SEÑORES ABATE HERVÁS, SOBRE SUPUESTA INTRUSIÓN DEL OBISPO DE 
CUENCA EN LOS PUEBLOS DE LA ÓRDEN DE SANTIAGO: P. MAESTRO RISCO, I ABATE MASDEU SOBRE 
EL VERDADERO SITIO DE LA ANTIGUA SEGOBRICA. …POR D. [ ]…. Cuenca, 1802. 
Nota: Con noticias sobre Huete del tiempo de las civilizaciones romanas, árabes y principios de la 
cristiana bajo el reinado de Alfonso VII. De cuyo tiempo, menor edad de su nieto Alfonso VIII, se conoce 
escritura del 1167 por el que un don Juan arcediano de Huete, entonces de la iglesia de Toledo, donó la 
aldea de Córcoles al monasterio de Monsalud. También su ubicación geográfica como poblado en las 
geografías antiguas. Niega que la voz Opta sea de origen griego, y que signifique atalaya en su lengua. 
 

Domingo MUELAS ALCOCER  
 
* GÉNESIS Y SOMBRAS DE LA CATEDRAL DE CUENCA. Cuenca, 1999. 
 
Nota: Entre la relación de obras de arte pertenecientes a las iglesias de la Provincia, depositadas en la 
Delegación de Hacienda y en el Palacio Episcopal durante los años de la Guerra Civil de 1936, figuran 
ciento tres procedentes de Huete. 16 de diciembre de 1937. Pintura, vestimentas, objetos de culto, etc.   
Gregorio MUÑOZ  
 
* HUETE CANTA. Cuenca, 1995. 
 
Nota: Sobre el tema, Biblioteca Nacional. Grabación sonora. Mayos de Huete, por El Sotanillo en 1er 
(Primer en otras fuentes) certamen regional de folk en Castilla La Mancha. Toledo, 1987. 
 

Don Vicente MUÑOZ DE LORCA 
 
Nota: Citado como regidor perpetuo de Huete y comendador de Esparragal en la orden de Alcántara por 
don Antonio Ramos en su Descripción genealogica de la casa de Aguayo…., Málaga, 1781. Augusto de 
Burgos en Blasón de España: libro de oro de su nobleza…, tomo VI, Madrid, 1860, y Luis Vilar y 
Pascual en Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las  familias ilustres de la monarquía 
españolas, tomo tercero, Madrid, 1860. Añaden casó con doña Bárbara Ruiz de Alarcón, hija de don 
Diego Ruiz de Alarcón, caballero de la orden de Santiago, y de doña Juana Martínez y Gurrea, de quienes 
fue doña María Múñoz de Lorca. Que con don Antonio del Castillo, primer marqués de Villadarias y 
caballero de Santiago, tuvo a don Francisco del Castillo, segundo marqués de Villadarias, de la misma 
orden, virrey de Valencia, etc., Hay que negar el apellido y la filiación de su mujer, tratamientos de don 
en ambos y la legitimidad de ese segundo marqués, sin precisar en los impresos y que advirtió a mediados 
del siglo XVIII don Blas Hipólito Garcia de Soto en Ley de sucesión establecida en cortes generales, 
generalmente quebrantada…, Madrid, 1751, cuando escribe sobre el primer VILLA DE ARIAS, don 
Antonio Arias del Castillo y Berlanga, que EN DOÑA MARÍA MUÑOZ ANTES DE CASAR TUVO Á D. FRANCISCO DEL 

CASTILLO, SEGUNDO MARQUÉS DE…. . Todo de acuerdo con lo que resulta del expediente de pruebas del 
capitán don Francisco de Baena y Muñoz, caballero de Santiago en 1708, su hijo y de Francisco de Baena, 
su marido. Que en página web sobre el tercer dignatario don Antonio del Castillo y Ventimiglia queda 
manifiestamente con error al decir no hubo sucesión del matrimonio entre don Antonio del Castillo y SU 

SECRETARIA María Muñoz de Lorca. A quien en la dedicada a los duques de Santo Mauro dan igualmente 



la ascendencia y apellidos que digo arriba, y sobre la que en la del marquesado de Villadarias ponen en 
duda su matrimonio recogiendo referencia de Salazar y Castro, no obstante recordar se escribe lo 
contrario en las probanzas del tercer marqués, que aporta certificación de boda entre los aludidos don 
Antonio del Castillo y doña María Muñoz de Lorca, en Málaga y 1658. Inexistente en atención a lo que se 
manifiesta en el expediente de su medio hermano el citado don Francisco de Baena. Que presentó la 
siguiente genealogía ante el Consejo de Órdenes para que sobre ella se hicieran las pruebas según 
definiciones de la de Santiago: Padres: Francisco de Baena, natural y vecino de la villa de Torrox, y Dª 
María Muñoz, natural de Villar del Olmo. Abuelos Paternos: Francisco de Baena, natural de la villa de 
Santistevan  del Puerto, en el reino de Jaén y Dª María Ramos, natural de Torrox, ambos vecinos de ella. 
Abuelos maternos: Vicente Muñoz de Lorca, y Barbara Ruiz, vecinos ambos de Villar del Olmo. Sin 
ninguna referencia a empleo, dignidad o acto positivo en los ascendientes. Entre los documentos que 
aparecen en las informaciones realizadas en Villar del Olmo, están las partidas de bautismo de la madre 
del pretendiente, 1619 e hija de Vicente Muñoz de Lorca y de Bábara Ruiz; la del abuelo materno, 1594 e 
hijo de Alonso Muñoz de Lorca y de Bárbara Ruiz de la Calle; y la de su mujer, 1597 e hija de Diego 
Ruiz y de Juana Martínez de la Calle. También el poder para testar de Bárbara Ruiz a favor de su marido 
Vicente Muñoz de Lorca en 1640, en el que declara haber tenido a sus hijas Ana y María, sin hacer 
mención de dignidad alguna ni tratamiento de don.     
 

Gregorio MUÑOZ MARTÍNEZ  
 
* CANTARES DE MI PUEBLO.  CANTARES. JUEGOS. DANZAS. Valladolid, 2002. 
 
* HUETE AYER, PERFILES DE SU HISTORIA. CANTARES. JUEGOS. DANZAS. Cuenca, 2002. 
 
*  COSAS DE HUETE. 2011. 
 

Tomás MUÑOZ Y ROMERO 
 
* DICCIONARIO BIBLIOGRÁFICO-HISTÓRICO DE LOS ANTIGUOS REINOS, PROVINCIAS, CIUDADES, 
VILLAS, IGLESIAS Y SANTUARIOS DE ESPAÑA. Madrid, 1858. 
 
Nota: A la letra, HUETE, VILLA DE LA PROVINCIA DE CUENCA. Cita NOTICIA DE LA VILLA DE HUETE, POR JULIÁN 

ALIQUE. AÑO 1768. MS. EN 4º, EN PODER DEL SR. D. FERMÍN CABALLERO. Con error en lo de villa, por ciudad.  
 

Trifón MUÑÓZ SOLIVA   
 
* HISTORIA DE LA MUY NOBLE, LEAL E INVICTA CIUDAD DE CUENCA, Y DEL TERRITORIO DE SU 
PROVINCIA Y OBISPADO, DESDE LOS TIEMPOS PRIMITIVOS HASTA LOS PRESENTES. Cuenca, 1866 -
1867. Dos volúmenes. 
 
Nota: Respecto de Huete, además de otras noticias muy conocidas, desarrolla en el tomo primero la 
etimología del nombre, haciéndolo derivar de la voz hebrea Istonium. De la misma raíz que isch-tzon o 
hisch-ton, pronunciado viston o wiston, que significa varones de ganado menor. Pastores de ovejas y 
cabras. Y de ahí por sus primeros pobladores, los thobelios o thubalitas, la actual denominación, que debe 
traducirse como HABITACIÓN DE GANADEROS DE GANADO MENOR. Sobre el tema, véase en este apartado 
Miguel CORTÉS y LÓPEZ. En el segundo volumen recuerda vecinos distinguidos que se conocen por 
otras fuentes, con equivocaciones respecto de la naturaleza de algunos. Entre aquellos por menos 
nombrados, Diego de Salas, alcaide de la fortaleza, quizá ascendiente por varonía de los Salcedo que hubo 
en Huete; Alonso de Montalvo, que estuvo diez años cautivo de los moros, y don Pedro de Zavala y Zeza, 
gobernador en el Perú, que no parece de la Ciudad pero con segundo apellido de allí. También varios de 
pueblos cercanos. No obstante su mérito, hay que tener en cuenta que sigue casi a la letra a SANCHEZ 
DE ARRIBA, con entrada en este apartado, y por esa razón con noticias de poco crédito o equivocadas.  
 

Pedro MURILLO VELARDE  
 
* GEOGRAPHIA HISTORICA. Tomo primero. Madrid, 1752. 
 
Nota. A la letra: HUETE, ENTRE GUADALAXARA AL NOROESTE, Y CUENCA AL SUDESTE, Á LA PARTE SEPTENTRIONAL, 
Y CERCA DE LA SIERRA DE VALVANERA: SE LLAMÓ OPTA, QUE EN GRIEGO ES ATALAYA. JULIO CESAR LA LLAMÓ OPTA, 
Y DE AÍ SE CORROMPIÓ EN HUETE. ESTÁ EN UN LLANO AMENISIMO, CON SUS MUROS, Y UN CASTILLO, LLAMADO LUNA . 
RIEGALA EL RIO CAUDA: TIENE SEISCIENTOS VECINOS, DIEZ PARROQUIAS, CINCO CONVENTOS DE FRAYLES, DOS DE 

MONJAS, Y TRES HOSPITALES. LA CONQUISTÓ ALFONSO VI AÑO DE 1080. DON JUAN EL II. LA HIZO CIUDAD: EN SU 

JURISDICCIÓN SE COGEN COMO CUARENTA MIL LIBRAS DE AZAFRÁN.  



 

 
 
 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO   

 
 
Nota: Ubicado en el que fue monasterio de la orden de la Merced. Sala capitular, uno de los claustros 
bajos y dependencias anejas.Véase entrada FLORENCIO DE LA FUENTE, su fundador  
 

MUSEO DE ARTE SACRO.  
 
Nota: Importante colección de objetos religiosos con estimables pinturas y telas con ricos bordados, 
procedentes de las diez parroquias que hubo en Huete y de los conventos desamortizados. Destacan tres 
notables cruces procesionales de los afamados orfebres Francisco de Becerril, Martínez de Arta y Noé 
Manuel, de los siglos XVI y principios del XVII, el incensario con punzón de Andrés Domarco, que cita 
Bartolomé Vila en Orfebres napolitanosen la España del siglo XIX, el manto llamado de cautivos.  
Inaugurado en 1984 en dependencias de la parroquia de San Esteban, templo del que fue convento de la 
orden de La Merced y una carpeta con dibujos de Jesús Millan representando el evangelio de  San Lucas, del año 2015. Con 
meritoria Guía editada en 2014 con motivo de su remodelación, aunque con errores en la interpretación de 
estilos de las piezas expuestas y omisión de las que se ven en la iglesia, muy dignas también de figurar y 
que se reproducen aquí. Así, el retablo de la aneja antigua sacristía que fue de la ruinosa ermita románica 
de Caracena del Valle, con pinturas sobre tabla atribuidas a Pedro Muñoz de Aguilar, de finales del siglo 
XVI o principios del siguiente; la tabla anónima con sus patronas santas Justa y Rufina, vista de la 
población y castillo en el cerro, de finales del primer tercio de los años mil seiscientos; y la Anunciación 
procedente del desaparecido colegio de la Compañía de Jesús, de por los años 1740. A la ceremonia de 
presentación, el once de septiembre, asistió el obispo de la Diócesis, el Alcalde, concejales y el presidente 
de la Diputación. Se editó folleto explicativo. Véase también entrada en EL DÍA DIGITAL.ES. Cuenca. 
Sobre el tema, dos óleos del siglo XVII restaurados gratuitamente por doña Teresa Cavestany entregados 
el 9 de junio de 2018, También anteriormente otros siete de tema religioso, en el 
museo. De aquellos, uno de Lorenzo Aguirre fechado en 1626, representando a 
San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña, y un segundo anónimo, la Virgen 
impone la casulla a San Ildefonso por, que podría haber pertenecido al cabildo de 
Capellanes de esa advocación. Todos propiedad de la parroquia y depositados  el 
primero en la iglesia de Real de San Nicolás de Medina, y el segundo en la ermita 
de San Gil. Sobre ambos se escribe en los programas de fiestas de San Juan y de 
Santa Quieria del año 2019. Lionello Venturi en La formación del estilo del 
Greco. - Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año 1918, número 4 - , 
informa sobre un lienzo de la parroquia de San Esteban firmado por El Greco. 
Busto de Cristo coronado de espinas cargando con la Cruz, 0´40 X 0´49, que fecha entre 1604 y 1614. 
También Alfonso Pérez Sánchez, Carmen Garrido y otros. Hoy en el museo Diocesano de Cuenca. 
                                                



 

 
 
 
 

MUSEO DE FOTOGRAFÍA  
 
Nota: Véase en entrada MONASTERIOS… . MONASTERIO DE JESÚS…, párrafo José Luis MUÑOZ.  
 

MUSEO DE LA CUEVA BODEGA  
 
Nota: Rehabilitada a instancia de la Fundación Huete Futuro e inaugurada en el verano de 2019, De al 
menos el siglo XVI según inscripción en una tinaja, está ubicada en el camino o calle junto a la ladera del 
Otero, lugar en donde existieron otras muchas  Se potenciará como lugar de reunión para la cata de vinos  
y consumo de productos de la comarca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO DE LA FRAGUA  
 

Nota: Instalado en la que durante parte del siglo XX fue del herrero de la localidad Antonio 
Parrilla.Véanse también entradas de José María FERRER GONZÁLEZ y Antonio HERRERA CASADO, 
en este apartado. 
  

 
 
 



MUSEO ETNOGRÁFICO MANUEL OLARTE MADERO  
 

 
Nota: Ubicado en las  
caballerizas y dependencias 
contiguas del que fuera 
monasterio de La Merced, con 
entrada por la puerta de Carros 
coronada con escudo de la 
Orden, que se reproduce. Reúne 
piezas muy interesantes sobre 
antiguas formas de vida. 
Utensilios de trabajo, importante 
colección de muñecas y juguetes, mobiliario, vestimentas de época y 
recreación de una escuela de los años 1950 con pupitres de entonces. El 
trece de febrero de 2018 se mostró en programa de Televisión Castilla La 
Macha. En el pleno municipal del 16 de abril de 2019 se tomó acuerdo de darle nombre de Manuel 
OLARTE MADERO, concejal de Cultura y con entrada en este apartado. Sobre el tema, véanse las de 
Luisa ABAD GÓNZALEZ y José María FERRER GONZÁLEZ.  
 

MÚSICA  
 
* Véanse también entradas. Pedro ECHEVARRÍA BRAVO. Antonio HERRERA CASADO. Francisco 
GARCÍA COLLADO. Román MARTÍNEZ TORNERO. Y VOCES DE CUENCA.es Existe el grupo 
musical Rondalla de Huete., que ha editado video bajo título Huete resplandece. De entre sus 
grabaciones, Semblanzas de nuestra tierra.  
 
* BANDA DE MÚSICA. ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA MUNICIPAL CIUDAD DE HUETE 
 
Nota: Fundada con anterioridad al año 2017. Con treinta y tres componentes y dirigida por el profesor don 
Jesús Mercado Martínez, del conservatorio de Cuenca. Organiza cursos de aprendizaje patrocinados por el 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Véase entrada MÚSICA, en este apartado. De entre los  
antiguos alumnos de la escuela municipal de música e integrante de la Banda de Huete, hay que 
recoger al saxofonista Jesús Reneses Quintero, que a sus pasados premios hay que añadir un 
segundo en el V Concurso Internacional Andorra Sax Fest, celebrado en marzo de 2018. Celebra 
la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música. 
 

* BANDA DE LA HERMANDAD DE SAN JUNA EVANGELISTA.  
 
 Nota: El Liberal de Castilla,  Diario digital. Cuenca, recoge en edición del 14 de mayo de 2018, que en  
las fiestas en honor de San Juan Evangelista, actuó su banda de cornetas y tambores, formada por antiguos 
componentes de la Agrupación del ejército del Aire. 
  
* VOCES DE CUENCA.es  
 
+ Sábado, 23 de junio de 2012. 
 
- HUETE ES SEDE ESTE SÁBADO DE UN ENCUENTRO DE DULZAINEROS. 
 
Nota: A la letra. ESTA JUEVES SE HA PRESENTADO EN CUENCA EL VI  ENCUENTRO DE DULZAINEROS QUE ORGANIZA 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “OLCADES”  Y SE CELEBRARÁ EN HUETE ESTE SÁBADO 23 DE JUNIO. AL ACTO DE 

PRESENTACIÓN HAN ASISTIDO JAVIER VACAS EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, JUAN JOSÉ SERRANO, 
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, Y FRANCISCO JAVIER DOMÉNECH, CONCEJAL DE HUETE 



Y DIPUTADO PROVINCIAL. HAN TENIDO A BIEN EXPLICAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ESTE SÁBADO 23 DE 

JUNIO LA CIUDAD DE HUETE ACOGERÁ EL VI  ENCUENTRO DE DULZAINEROS QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN 

CULTURAL “OLCADES”,  Y QUE SERÁ POR PRIMERA VEZ FUERA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA CON MOTIVO DEL V  

CENTENARIO DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA. SE CONCENTRARÁN DULZAINEROS PROCEDENTES DE 

CUENCA, ALBACETE, INIESTA, VALPARAISO, VALERA Y HUETE. LA JORNADA INCLUIRÁ DIANA A LAS 10, MISA EN 

HONOR A SAN JUAN EN LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE MEDINA A LAS 11:30, Y PASACALLES Y BAILE DEL VERMUT EN 

LA PLAZUELA A PARTIR DE LAS 12:30. LA DULZAINA Y EL TAMBORIL SON INSTRUMENTOS MUSICALES MUY 

TRADICIONALES EN HUETE, COMO EN OTRAS TANTAS CIUDADES Y PUEBLOS DE CASTILLA Y OTRAS ZONAS DE ESPAÑA, 
QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES ACTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO COMO SON LA TUNA Y LAS DANZAS. POR ELLO, SE 

HA ENTENDIDO QUE QUÉ MEJOR OCASIÓN QUE CELEBRAR EL ENCUENTRO DE DULZAINEROS EN HUETE 

CONMEMORANDO EL V CENTENARIO DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA. ESTE ENCUENTRO SE ENMARCA 

DENTRO DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE JUNIO, QUE ERA UNA DE LAS FIESTAS QUE CELEBRABA EL CABILDO DE SAN 

JUAN DESDE TIEMPOS MUY ANTIGUOS. CONSISTIRÁ EN EL CITADO ENCUENTRO, LA FUNCIÓN RELIGIOSA, UNA COMIDA 

DE HERMANDAD EN LA PLAZUELA Y VERBENA POPULAR POR LA NOCHE. 
 

Luisa NAVARRO DE LA TORRE  
 
* AVECINDAMIENTOS EN HUETE AL COMENZAR EL SIGLO XV. 
 
1490, EN EL UMBRAL DE LA MODERNIDAD: EL MEDITERRÁNEO EUROPEO Y LAS CIUDADES EN EL 
TRÁNSITO DE LOS SIGLOS XV-XVI. (Coordinado por José Ramón Hinojosa Montalvo, Jesús Pradells Nadal). 
Volumen 2º. Año 1994. 
 

Clotilde NAVARRO GARCÍA  
 
* EDUCACÓN Y ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA DE CUENCA. LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN EL 
SIGLO XIX. Tesis doctoral, tomo 1º. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 1966. 
 
Nota: Con algunas noticias sobre la de Huete. 
 

Luciano NAVARRO IZQUIERDO  
 
Nota: Doctor en Ciencias y catedrático de matemáticas en el instituto y universidad de Salamanca, con 
numerosas publicaciones sobre esta disciplina y antropología, nacido en Huete en 1839. Fundador del 
periódico El Fomento. Véase entrada Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE. José Antonio SILVA 
HERRANZ, en este apartado.  
 

José Antonio NEGRÍN DE LA PEÑA 
 
* EL RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD AGRARIA A TRAVÉS DE DOS FUENTES FISCALES: RENTAS 
PROVINCIALES "VS" ÚNICA CONTRIBUCIÓN. EL CASO DE CUENCA (1749-1774). 
 
XI CONGRESO DE HISTORIA AGRARIA. AGUILAR DE CAMPOO, 15-17 DE JUNIO DE 2005. 
 

NICASIO ANTÓN VALLE.   Seudónimo de don Antonio Cabanilles y Centi. 
 
* EL MINERO ESPAÑOL. DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE LA PENÍNSULA DONDE EXISTEN 
CRIADEROS DE TODAS CLASES DE METALES. Madrid, 1841. 
 

Nota: A la letra, HUETE. EN 28 DE SETIEMBRE DE 1571, SE PERMITIÓ BENEFICIAR UNA MINA DE PLATA Y 

AZOGUE, EN TÉRMINO DE DICHA CIUDAD. También en Montalvo. El 27 de febrero de 1567, en su término, 
jurisdicción de Huete, provincia de Cuenca, se descubrió una mina de plata.  
 

José Manuel NIETO SORIA 
 
*  LA VILLA DE MILLANA Y SU ENTORNO: UNA PUEBLA DE HUETE EN LA ALCARRÍA MEDIEVAL. Cuenca, 
2000. 
 
Nota: Recoge documentos y noticias del Huete medieval y su tierra. El miércoles dieciséis de abril de1404 
se juntó PEDRO CARRILLO, FIJO DE ALFONSO RROYS CARRILLO, PROCURADOR DEL CONÇEJO E OFIÇIALES, 
CAVALLEROS, E ESCUDEROS E OMES BUENOS DE LAS VILLA DE HUESTE, con vecinos de la villa de Pareja para 
delimitar su término con el de Millana, aldea de Huete. 
 

Tomás NIETO TABERNÉ. Esther ALEGRE CARVAJAL. Miguel  A. EMBID GARCÍA  
 
* EL ROMÁNICO EN CUENCA. Cuenca, 1994. 
 



Nota: Con capítulo dedicado a la iglesia de Santa María de Atienza. En relación, véase Rodrigo de Luz 
Lamarca en Artículos y colaboraciones, Cuenca, 2000. 
 

Eugenio NOEL 
 
* LA ESPAÑA FANÁTICA. A PROPÓSITO DE LAS FIESTAS DE HUETE. 
 
LA LUCHA. Número 246. Cuenca, 1925. 
 
Nota: Trata de las de San Juan y Santa Quiteria. 
 

NOVENA DE JESÚS NAZARENO CON LA CRUZ A CUESTAS; QUE SE VENERA EN 
LA CIUDAD DE HUETE.  Cuenca, 1876 y 1953. 
 
Nota: Con imagen ubicada en la parroquia de San Pedro. Según expediente de pruebas de don Gregorio 
Castillo, caballero de la orden de Santiago en 1789, se entraba en su capilla a través de UNA PIEZA QUE 

SIRVE DE ANTE SACRISTÍA; Y TIENE TRES PUERTAS, QUE UNA SALE A LA IGLESIA, OTRA A LA CAPILLA DE JESUS 

NAZARENO, Y OTRA AL CAMPANARIO, CON UNA VENTANA PUESTA REXA FRENTE Á DHA PUERTA DE LA CAPILLA , Y 

POR DHO SEÑOR CURA SE AVRIO CON LLAVE UN ESTANTE PEQUEÑO DADO DE COLORES CON SUS TABLAS POR DENTRO 

EN EL QUE SE CONTIENEN VARIOS L IBROS. Se refiere a los de la parroquia de San Pedro, y de sus agregadas de 
Santiago y de San Miguel.   
 

NOVENA DE SAN ANTONIO DE PADUA según se practica por sus devotos de Huete. 
Cuenca, 1910. 
 

Christophorus NUÑEZ  
 
Nota: Doctor primario en la universidad de Alcalá, donde estudió medicina, que bajo nombre de Cristóbal 
Núñez recogen don Gabriel Usera como nacido en Huete en Biblioteca escogida de medicina y 
cirugía,…por los profesores en medicina y cirugía,… Madrid, 1846. Y Antonio Fernández Morejón en 
historia bibliográfica de la medicina…, también biógrafo de Manuel PELLAZ, y de Juan Bautista 
BRIONES, ambos con entradas en este apartado. Hilario PRIEGO SÁNCHEZ-MORATE y José Antonio 
SILVA HERRANZ en DICCIONARIO…, en el mismo, añaden se le conoce texto en alabanza de 
Cristóbal González de Torneo, en Vida y penitencia de Santa Teodora de Alejandría, Madrid, 1619. DEL 

DOCTOR CHRISTOVAL NUÑEZ, MEDICO DE MADRID. SONETO. ENTRÓ UN… .  
 
* DE COCTIONE ET PUTREDINE: OPUS EXIMAE ERUDICTIONIS TUM PHILOSOPHIS, TUM 
MEDICIS, IN QUO COMMENTANTUR TRIA PRIORA CAPITA ARIS. EX METEO, … . Madrid, 1613. 
 

Isaac NÚÑEZ DE ARENAS   
 
Nota. Núñez Arenas para algún autor. Jurista, ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
catedrático de Literatura en la universidad Central y académico de la Real Española, que Hilario PRIEGO 
SÁNCHEZ-MORATE y José Antonio SILVA HERRANZ, recogen en DICCIONARIO… hace nacido en 
Huete el año 1812. Casildo RENESES en CALAS…, todos en este apartado, añade fue hijo de don 
Leoncio Núñez de Arenas, fiel de la Real Hacienda de Huete y natural de Ciudad Real, secretario general 
para el arreglo del rano de Correos desde 1834, y de doña María del Carmen Blanco. En Memorias de la 
Real Academia Española, año 1902, se dice nació el tres de junio, y en Boletín de la biblioteca Menéndez 
Pelayo, año 1930, que ocupó plaza de auditor de Guerra. Manuel Ossorio y Bernard en su Ensayo de un 
catálogo de periodistas españoles del siglo XIX. 1903: LITERATO, QUE NACIÓ EN HUETE (CUENCA) EL TRES DE 

JUNIO DE 1812 Y MURIÓ EN 2 DE ABRIL DE 1869. Colaboró en Juventud Republicana, El Nuevo Régimen, El 
Heraldo Escolar, y La Asamblea Federal. Sobre su casamiento con doña Matilde Castro Irastorza y 
alguna descendencia hasta el día, véase Cuadernos de Ayala, Número 34, abril-junio 2008, José de 
Espronceda: Linaje y prole en el bicentenario de su nacimiento, por Alfonso de Ceballos-Escalera Gila. 
Fue Hermano  don Bernardino NÚÑEZ ARENAS, recogido en apartado 3º, Noticia del 15/07/1852. Por 
otras fuentes se conoce fue originario de Daimiel, de familia acomodada de ideología liberal y republicana 
luego, con parentela de algún nombre. De su familia fue el destacado dirigente socialista don Manuel 
Núñez de Arenas y de la Escosura, natural de Madrid y fundador del partido Comunista Obrero Español 
en 1921 y del comité central del Comunista de España.  
 



* DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO DE 1862 A 1883 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL POR  [ ] CATEDRÁTICO QUE HA SIDO EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS, ACTUAL MINISTRO TOGADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Madrid, 1862.     
* JUSTICIA MILITAR. 
 
* GRAMÁTICA GENERAL. 
 
* ELEMENTOS FILOSÓFICOS DE LITERATURA. 
 
* CURSO COMPLETO DE FILOSOFÍA. Por M. J. Tissot. Traducción de [ ]. Madrid, 1850. Tres volúmenes. 
 

Juan NÚÑEZ CARRILLO  
 
* MEMORIAL DEL PLEYTO DE HIDALGUÍA DEL DOCTOR [ ] Y CONSORTES, VECINOS DE LA CIUDAD DE 
HUETE. CON EL FISCAL DE SU MAGESTAD, Y COMUN Y JURADOS DE LA DICHA CIUDAD. Principios del 
siglo XVII. 
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección don Luis de Salazar y Castro. Signatura X-52. Con 
distinto título e igual contenido en folios 103 113. 116 120. 121 a142. 144 a 172. 174 a 184. 185 a 189.  
 
Nota: Con noticias del estado de caballeros e hijosdalgo de Huete. Sobre el tema, con los apellidos Núñez 
de Guadalajara, Núñez de Lasarte y Núñez Nieto, con impresos y manuscritos, véase Biblioteca Nacional. 
Porcón. Cª 507, número 1. Cª 602, nº 7. Cª 849, nº 18.Cª 914, nº 14 y 26. Cª 1132, nº 23. 
 
* INFORMACIÓN EN FAVOR DEL REY NUESTRO SEÑOR… Y DE EL COMUN Y JURADOS DE LA CIUDAD 
DE HUETE, Y DE LAS DEMAS CUDADES, VILLAS Y LUGARESDE ESTOS REYNOS. HECHA POR EL DOCTOR 
MATHIAS GONÇALEZ DE SEPULVEDA FISCAL DE SU MAGESTADEN LA REAL CHANCILLERÍA DE 
GRANADA, CONTRA EL DOCTOR IVAN NUÑEZ CARRILLO Y CONSORTES VEZINOS DE LA DICHA 
CIUDAD DE HUETE SOBRE LA HIDALGUIA DE SANGRE Y PROPIEDAD QUE PRETENDEN. Sobre 1596.    
 

Don Alonso NUÑEZ DE CASTRO 
 
* CORONICA DE LOS SEÑORES REYES DE CASTILLA, DON SANCHO EL DESEADO, DON ALONSO EL 
OCTAVO, Y DON ENRIQUE EL PRIMERO…. Madrid, 1665. 
 
Nota: Sobre lo sucedido entre los años 1136 y 1217. Recoge la huída de Toledo de don Fernando Ruiz de 
Castro por enemistad con el conde don Manrique de Lara, tutor del rey don Alfonso que también se 
encontraba allí, año 1166, aunque fuera en 1164 según Francisco CERDÁ Y RICO, autor posterior y con 
entrada en este apartado. Y su refugio en Huete, cuya fortaleza poseía en tenencia por su padre el difunto 
Sancho III, hasta la batalla que al poco mantuvo con don Manrique cerca de Garcinarro y Mazarulleque, 
referida con extensión en esta bibliografía, que pretendía hacerse con su castillo en nombre de su pupilo el 
Rey, contradiciendo la disposición testamentaria de aquel sobre no entregarla hasta su mayoría de edad. 
Sobre Huete en años del impreso, a la letra: ES LA CIUDAD DE HUETE INSIGNE POR SU ANTIGUEDAD, DELLA HAZEN 

MENCION MUCHOS TOPOGRAFOS, CUYO NOMBRE DE OPTE, Y OPTA JULIA: EL DE HUETE SE LO DIERON SIN DUDA LOS 

ARABES. SU SITIO ES EN LA MÂCHA, NO MUY DISTÂTE DE LA CIUDAD DE CUÊCA: ESTAVA ANTIGUAMENTE SITA SOBRE 

UNA EMINENCIA, DONDE PERMANECEN  VESTIGIOS DE SU GRANDEZA: AL PRESENTE ESTÁ SENTADA EN PARTE BIEN 

LLANA , Y AMENA: ERA ENTONCES EL SITIO MUY A PROPOSITO PARA DEFENDERSE, Y OFENDER. Recuerda luego como 
don Fernando se desnaturalizó del reino en 1170 por desavenencias con la Corte, pasando a tierra de 
moros, y que por esa razón quedó Huete en ellos, -no fue así-, dando lugar a enfrentamientos con el 
ejército del Rey en 1172. Estando el Monarca en Burgos documenta carta de mercedes que otorgó 
entonces, y la que escribió al obispo de esa ciudad don Pedro Pérez ¿en 1173 - 1174? sobre su intención 
de cercar y conquistar Huete y Cuenca. Advierto sobre lo raro de la noticia, en atención a que en 1172 
estaba habitada por cristianos y cercada por los almohades, que no pudieron rendirla. Quizá se refiera al 
largo sitio de Cuenca, caída en manos del Rey en 1177.   
     
 
* CORONA GÓTICA CASTELLANA Y AUSTRIACA DIVIDIDA EN CUATRO PARTES. Madrid, 1790. 
 
Nota: Parte cuarta. Tomo I. Vida del rey de Castilla D. Alfonso XI. Sobre el tema, véanse entrada Don 
Juan MANUEL, cerco y tenencia de Huete bajo su reinado, párrafo Andrés GIMÉNEZ SOLER, en este 
apartado. 
 

 
 



Manuel OLARTE Y MADERO  
 
Nota: Optense. Concejal de Cultura Turismo. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad 
Complutense de Madrid y catedrático de inglés en el IES ‘Fernando Zóbel’ de Cuenca. Profesor tutor de 
la UNED. Fundador de la emisora local Radio Chopera, con entrada en este apartado. Con doña Luisa 
ABAD, con entrada en este apartado, fue el principal promotor del MUSEO ETNOGRÁFICO, también 
con entrada. Falleció en Huete el seis de abril de 2019, y se le rindió público homenaje en el salón de 
actos del Ayuntamiento el 9 de junio. Véase también entrada Fernando ROMERO.  
 
* LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. EL “HOSPITAL INGLÉS” DE HUETE.  Cuenca, 2011.  
 
Nota: Sobre el que mantuvo el ejército de la República en el edificio de La Merced durante la Guerra 
Civil, a partir de la primavera de 1937. Muy 
documentado, con numerosa bibliografía, 
testimonios de vecinos y fotografías de su tiempo. 
De entre aquellos, cita a los empleados María Plaza 
Fernández, limpiadora y más tarde ayudante de 
enfermería, y a Valentín Muñoz Sirodey, 
fontanero. Y a lo políticos  Balbino Egido y a 
Cecilio Carbonero, presidente y secretario del 
Comité de Defensa del Frente Popular. Presentado 
por el profesor de Historia de la UNED don Carlos 
Martínez Morazo el día 25 de febrero de 2011 en el 
salón de actos del Ayuntamiento, con texto íntegro 
en página Web. Es de interes la conferencia que pronuncio Olarte en ayuntamiento de Huete publicó el 
tres de julio de 2009 en su página web, recogida por El DÍA DE CUENC.  A la letra: CONFERENCIA DE 

MANUEL OLARTE SOBRE EL "HOSPITAL INGLÉS". EL PRÓXIMO DÍA 17 DE JULIO, VIERNES, A LAS 20 HORAS Y EN EL 

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE, MANUEL OLARTE MADERO VA A DAR UNA CHARLA-CONFERENCIA 

SOBRE EL HOSPITAL INGLÉS QUE OCUPÓ EL EDIFICIO DE LA MERCED DURANTE LOS AŃOS 1937 A 1938. ESTE HOSPITAL 

BASE FUE UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA DURANTE LA GUERRA CIVIL JUNTO CON EL DE V ILLA PAZ 

CERCA DE SAELICES Y EL DE VALDEGANGA. EL HOSPITAL INGLÉS DE HUETE FUE CREADO POR BRITÁNICOS Y EN ÉL 

TRABAJARON MÉDICOS Y ENFERMERAS DE DISTINTAS NACIONALIDADES ADEMÁS DE PERSONAL VOLUNTARIO DE 

PROPIO HUETE. Sobre el tema, véase entradas ALMONACID MARTÍ y D.L. SPEIGHT en 
AUSTRALIA´S…, en este apartado. Tambien Ana Belén Rodriguez Patiño en Guerra Civil en Cuenca 
(1936-139) del 18 de julio a la columna del Rosal. Madrid, 2003. Y Universitat de Barcelona. Sidbrint 
Memoria Histórica Internacionals. Sobre el tema, James Neugass en La guerra de bella, ¿2008, 2010? Y 
el documental War is beautiful, proyectado en la sala del Ayuntamiento en Huete en noviembre de 2014, 
por primera vez en España. Es de interés en Centro Documental de la Memoria Histórica la entrevista a 
Esther Miriam Silverstein, veterana del Hospital. Signatura PHO ALBA 13.    
 
* HUETE EN EL SIGLO XVIII. SEGÚN SUS ACTAS MUNICIPALES. Cuenca, 2013. 
 
Nota: Sobre documentación del Archivo Municipal. 3º premio de investigación “Tierra de Huete” 2002. 
2005. Trae a la letra numerosas comunicaciones de los Reyes sobre nacimientos, casamientos y muerte. 
Respecto de los gitanos: BERNARDA MUÑOZ BECINA DE ESTA CIUDAD CON LA MAYOR BENERACIÓN Y RESPETO 

AZE  PRESENTE A VI  Y QUE DESDE EL DÍA 20 DE FEBRERO ESTE AÑO ASTA EL 22 DE MAYO MANTUBO EN SU CASA 

MESÓN LUZES CONTINUAS TODAS LAS NOCHES CON MOTIVO DE LA ESTADA DE LOS GUARDAS QUE CUSTODIABAN LOS 

JITANOS QUE ESTUBIERON PRESOS DICHO TIEMPO PARA CUIO GASTO DE ACEITE PARA LUZES SE LE DIO ORDEN POR EL 

CABALLERO CORREGIDOR CON LA SEGURIDAD  DE SU ABONO Y NO ABIENDO LLEGADO ESTE CASO. SUPLICA A VI  SE 

DIGN E MANDAR SE LE AGA CARGO A LA SUPLICAN QUE CON RESPETO A MEDIA LIBRA POR DÍA QUE ES LÓMENOS QUE 

SE GASTÓ O DE ACEITE EN DICHAS LUZES ASÍ LO ESPERA DE LA JUSTIFICACIÓN DE V.I. CUIA BIDA GUARDE DIOS 

MUCHOS AÑOS. HUETE Y OCTUBRE 8 DE 1779. 
 
* LA EXPLOSIÓN DE BONILLA 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Revista del instituto de estudios conquenses. Número 3. Cuenca, 
2017. 
 
* CATÁSTROFES EN HUETE Y COMARCA.1884 -1984.  
 
Nota: Conferencia en el Ayuntamiento el siete de febrero de 2015. Recoge la caída de un avión iraní el 
nueve de mayo de 1976 cerca de Vellisca, la explosión de una bomba de la Guerra Civil en Bonilla el uno 
de marzo de 1937, y de la ocurrido en el polvorín militar de Tarancón el 26 de julio de 1949. 



* UN VIAJE EN EL TIEMPO POR LAS ACTUALES PEDANÍAS DE HUETE. 
 
Nota: Véase entrada PEDANÍAS en este apartado.   
 

Manuel OLARTE Y VELASCO  
 
Nota: Optense. Árbitro de ajedrez que dirigió un curso celebrado en ¿agosto? de 201¿4? En el que 
participaron más de veinte alumnos, siendo finalistas del posterior torneo Basi Días, Laura Font y Poli 
Esteban. Recogido por Tarancón Digital.es del nueve de diciembre de 2017.   
 

Felipe María OLIVIER LÓPEZ DE MERLO  
 
*  POR EL CAMINO DE SANTIAGO A LA GUADALAJARA DEL FUTURO. Guadalajara, 1994. 
 
Nota: Guía de turismo que recoge los monumentos de la Ciudad y sus fiestas de San Juan y Santa 
Quiteria, advirtiendo dispone de helipuerto. Es de notar ubica alojamiento de calidad en el monasterio de 
la Merced, inexistente, en lugar de en el palacio de los condes de Garcinarro, hoy hotel. 
 

Bachiller Pedro de OPTA   
* SPLENDOR FIDEI. 
 
Nota: Profesor de Artes. De por el año 1482 y dedicado al arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo. Para 
algunos, Pedro de Osma.  
 

Miguel de ORDUÑA. En algunos documentos VIDAURRE DE ORDUÑA.   
 
Nota. Vecino de Trepeana, hoy Treviana, en La Rioja. Familiar del Santo Oficio.De apellido Vidaurre por 
varonía, originario de Vizcaya y Navarra, primero de esta familia en Huete. Regidores perpetuos de su 
ayuntamiento y presentes hasta finales del siglo XVIII. Antecesor de los Vidaurre de Orduña, Bidaurre de 
Orduña y algunos de los apellidados Orduña. Distintos de otros Orduña vecinos de Huete, también nobles. 
 
* EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Año 1537.   
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Códices. Signatura: 1352 B. 
 
Nota: Vitela miniada con escudo de armas y dos folios manuscritos en papel con noticias de la Casa. Con 
autos en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Con sobrecarta muy decorada que se publica en 
El documento pintado. Cinco siglos de arte en manuscritos… . Museo del Prado, Madrid, 2000. 
 

Fray Miguel de ORENES 
   
Nota: Sacerdote mercedario de grandes actuaciones en Perú cuando la colonización de Pizarro que, no 
obstante haberse tenido por natural de Huete, y tomado el hábito en su convento, - así Juan Julio AMOR 
en CURIOSIDADES…, e Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE y José Antonio SILVA HERRANZ en 
DICCIONARIO…, ambos con entradas en este apartado -, Josef Antonio Álvarez y Baena afirma haber 
nacido en Madrid y recibido en el de Guadalajara en Hijos de Madrid; ilustres en santidad, dignidades, 
armas, ciencias y artes…, Madrid, 1791, siguiendo a don fray Melchor Prieto, obispo de Paraguay, en 
Relaciones Índicas por el documento de profesión, y a fray Felipe Colombo en Vida del ven. Fr. Pedro de 
Urraca. Fray don Marcos SALMERÓN en RECUERDOS…, recogido en este apartado, le hace optense e 
hijo de su convento. Así también el padre Juan de TALAMANCO, recogido en este apartado, y Luis 
Ballesteros Robles, Diccionario biográfico matritense, 1912. Su apellido y parentela era conocido en la 
Ciudad en su época, con documentación contemporánea en los archivos municipal y eclesiástico.  
Recogido en apartado 6º, OPTENSES EN INDIAS. 
 

OROZCO 
 

Nota: Véanse también las entradas HOROZCO y CLERO. 
 

Don Baltasar de OROZCO.  
 
* CON EL CABILDO DE CURAS DE HUETE, SOBRE EL VÍNCULO QUE FUNDÓ MARÍA ALVAREZ. Año 
1679.  
 
ARCHIVO HISTÍCO NACIONAL. Sección Consejos, legajo 27.874, exp. 29. 
 



José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN  
 
* LA ACCIÓN POLÍTICA Y LA PROYECCIÓN SEÑORIAL DE LA NOBLEZA TERRITORIAL EN EL OBISPADO 
DE CUENCA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA. Memoria para optar al grado de Doctor. Universidad 
Complutense. Madrid, 2006. Dos volúmenes. Con edición digital. 
 
Nota: Amplia noticia sobre el oficio de guarda mayor de Huete, y familias que lo ejercieron. También 
sobre las reclamaciones cruzadas entre López Vázquez de Acuña, duque que fue de Huete, y sus vecinos y 
aldeas después de que volviera la Ciudad a poder de la Corona. Y sobre la fortaleza de Anguix, su término 
y jurisdicción, de los Ribera y Carrillo. Sobre el tema, véase del mismo El arraigo de los linajes 
portugueses en la Castilla Bajomedieval: El caso de los Acuña en el obispado de Cuenca, con numerosas 
citas sobre Huete, y Títulos, señoríos y poder: los grandes estados señoriales en la Castilla centro-
oriental., En el capítulo quinto de Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política, bajo la 
dirección de María Concepción Quintanilla Raso. Madrid, 2006, trata entre otros de los condados de 
Buendía y Priego, de la antigua tierra de Huete, con noticias sobre la Ciudad. También es de interés la 
entrada GUARDA MAYOR, párrafo Máximo Diago Hernando, en este apartado. 
 
* POR SERVIÇIOS MUCHOS E BUENOS QUE ME HAN HECHO. LOS CRIADOS DE LAS CASAS NOBILIRIAS 
CONQUENSES EN  LA EDA MEDIA. Anuario de Estudios  Medievales. Julio-diciembre, 2009. 
 
Nota: Cita a vecinos de Huete. Pedro Carrillo de Huete contaba entre sus escuderos a Gómez Fernández 
Zamora, de los caballeros veinte en 1428 y 1429 en ¿Huete, Cuenca?, y dos del linaje Ochoa que no 
nombra. Diego Velazquez fue teniente corregidor de Cuenca y Huete por 1442. Juan Daza, teniente de 
alcalde de las alzadas del citado Carrillo. El escribano Alfón de la Muela, entregador de la Mesta por el 
señor de Buendía Pedro de Acuña. Charles de Amusco, procurador sustituto de caballeros en 1515 por el 
señor de la Ventosa Juan de Sandoval. Documentado en Archivo General de Simancas, registro general 
del sello, a la letra siguiendo al autor: EN LA ÉPOCA EN QUE LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA TENÍA OCUPADA LA 

CIUDAD DE HUETE, ALGUNOS VECINOS DEBÍAN PAGAR CIERTAS DEUDAS A MERCADERES GITANOS, JUDÍOS Y MOROS, 
QUE ESTAUAN ENCASTILLADOS E EN LA CONPAÑÍA DE LOPE VÁZQUEZ, AL QUE HABÍAN TOMADO PAN, VINO, GANADOS, 
CANTIDADES DE MRS. Y OTRAS COSAS DURANTE LA GUERRA, BIENES QUE SOLICITÓ AL RETORNAR A LA OBEDIENCIA DE 

LA REINA ISABEL. LOS VECINOS DE HUETE PROTESTARON PORQUE SE HABÍA CAPITULADO QUE QUALES QUIER MRS. E 

PAN E OTRAS COSAS QUE DE LA FASIENDA Y BIENES DEL ARZOBISPO DE TOLEDO, DE LOPE VÁZQUEZ Y DE LAS OTRAS 

PERSONAS QUE ESTAUAN EN OPINIÓN DEL ADVERSARIO, NO SE PUDIESEN PEDIR NI DEMANDAR, CITANDO AGS, RGS, 
FOL. 438. SEVILLA , 20 AGOSTO 1477. LA REINA DIO POR LIBRES E QUITOS A LOS VECINOS DE HUETE, POR CUANTO 

HABÍAN SIDO ROBADOS Y NO DEBÍAN PAGAR MÁS DE UNA VEZ. También que  SOBRE LAS DEUDAS QUE MUCHOS 

PARTICULARES TENÍAN CON ÉL, EXISTE EL CASO DE UNOS ARRENDADORES QUE, CUANDO LOPE VÁZQUEZ ESTUVO EN 

LA CIUDAD DE HUETE, COBRARON EN SU NOMBRE DETERMINADAS RENTAS Y SE NEGARON POSTERIORMENTE A DARLE 

CUENTA DE ELLO. EL NOBLE TAMBIÉN RECLAMÓ A LA CIUDAD DE HUETE DETERMINADAS RENTAS DE LAS 

ESCRIBANÍAS QUE LE PERTENECÍAN Y DEJÓ DE PERCIBIR DURANTE VARIOS AÑOS, A RAZÓN DE 8.000 MRS. ANUALES. 
ESTE PRIVILEGIO HABÍA SIDO OBTENIDO POR PEDRO DE ACUÑA EN 1430. LA CIUDAD DE HUETE PIDIÓ EN 1479 LA 

REVOCACIÓN DE CONTRATOS DE CENSOS ABUSIVOS IMPUESTOS POR FUERÇA E POR MYEDO Y TEMOR DEL DICHO LOPE 

VÁSQUES, YA QUE HABÍAN SIDO ENGAÑADOS E DEFRAUDADOS EN ELLO. EL NOBLE PRETENDÍA COBRAR UNA RENTA DE 

DOS CAHÍCES POR TIERRAS QUE SOLO PRODUCÍAN ESA CANTIDAD : AL TIENPO QUE LOPE VÁSQUES DE ACUÑA TENÍA 

OCUPADA LA DICHA ÇIBDAD E SU TIERRA FISO FASER A ÇIERTOS CONÇEJOS DE LA DICHA TIERRA E MUCHAS PERSONAS 

SYNGULARES DELLA, FORÇOSAMENTE, POR EL GRAND MIEDO E TEMOR QUE LE TENÍAN, MUCHOS CONTRATOS DE 

ÇENSOS Y RENTAS DE SU TIERRAS Y HEREDAMIENTOS QUE EN LA TIERRA DE LA DICHA ÇIBDAD TENYA […],  QUE EN LO 

QUE MERESÇÍA DOS CAFÍSES DE PAN LO FASÍA ARRENDAR E ENÇENSAR POR DIES CAFÍSES. Es de interés por cuanto 
manifiesta la existencia de moros en época tan tardía, de lo que cabe suponer morería donde habitaran. 
Añade en notas de pie: Toledo, 11 febrero 1480, AGS, RGS, fol. 120. Lope Vázquez se quejó de que el 
prior de Uclés, a quien se había encomendado la labor de CONOSÇER LOS DICHOS NEGOÇIOS, había dejado de 
usar tal comisión por mandado de los Reyes, para  que en adelante fuera el doctor Alfón Díaz de 
Montalbo, oidor de la Audiencia, cuya jurisdicción no podía sobrepasar MÁS DE OCHO LEGUAS ALLREDEDOR 

DE LA DICHA ÇIBDAD DE HUETE, Toledo, 11 febrero 1480, AGS, RGS, fol. 213. Y Lope Vázquez reclamaba 
los derechos de los escribanos de Huete, ya que el concejo había dejado de pagarle DE TRES AÑOS A ESTA 

PARTE. El privilegio fue concedido por Enrique IV y confirmado por los reyes Católicos, Toledo, 11 
febrero 1480, AGS, RGS, fol. 184.    
 
*  UN ENCLAVE NOBILIARIO EN LA TIERRA DE HUETE: EL SEÑORÍO DE LA VENTOSA DURANTE EL SIGLO 

XV. Lope Barrientos. Seminario de Cultura, 2010, vol. 3.  
  



* FLACO DE CUERPO E SANO DE ENTENDIMIENTO LA ESPIRITUALIDAD DE LA NOBLEZA CONQUENSE 
BAJOMEDIEVAL A LA LUZ DE SUS TESTAMENTOS. Dos volúmenes. Madrid, 2010. 
 
Nota: Véase entrada MONASTERIOS, CONVENTOS Y SANTUARIOS. 
  
HOMENAJE AL PROFESOR ELOY BENITO RUANO. 
 
Nota: Con numerosas noticias sobre vecinos de Huete.  
 
*  CIUDAD, NOBLEZA Y FRONTERA: EL OFICIO CONCEJIL DE GUARDA MAYOR DE CUENCA Y HUETE 
DURANTE EL SIGLO XV. En La gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media. Logroño: Instituto de 
Estudios Riojanos, 2011.  
 
*  APUNTES SOBRE LOS SEÑORÍOS PALENTINOS DE LOS ACUÑA. CONDES DE BUENDÍA FINALES DE LA 
EDAD MEDIA. Institución Tello Téllez de Meneses. Nº. 78, 2007, págs. 93-113 
 
Nota. Resume la posesión de Huete por Lope Vázquez de Acuña. A la letra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Castil de Acuña es el castillo de Huelves, aldea de Huete y luego villa de la jurisdicción señorial de una  
línea del linaje Parada de esa Ciudad. Propiedad hoy del autor de esta Bibliografía. Es de advertir que la 
indemnización, con cargo a sus vecinos por derrama, fue ajustada a Derecho, pues la jurisdicción, señorío 
y ducado sobre Huete la obtuvo legítimamente de Enrique IV. Y que la posterior ocupación por la Reina 
Católica después de asedio, se debió a intereses de su política y en consideración a que Acuña le fue 
contrario durante la guerra contra su sobrina doña Juana, hija de su germana Enrique IV. 
 

Esteban ORTIZ 
 
Nota: Clérigo optense, vicario de Montalvo en La Mancha conquense, y beneficiado de la parroquia de 
San Pedro en Huete, que fundó en 1570 y dotó el colegio de la Compañía de Jesús. Hijo del noble 
Hernando de Priego y de Elvira Ortiz , - mujer luego del escribano optense Bernardino Gómez -, 
padres también de Elvira Ortíz, abuela materna del misionero jesuita Hernando de Santarén. Nieto 
materno de Álvaro de Alcocer y de Teresa Díaz, hija del doctor Alonso Díaz de Montalvo, 
jurisconsulto de los Reyes Católicos, con entradas en esta relación, y de Elvira Ortiz  su mujer. Su 
testamento en Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Hacienda: Juro en favor del Colegio.   
 



Don Gregorio ORTIZ Y MONCAYO .  
 
Nota: Administrador de millones de la ciudad de Huete.  
 
Estrofas en Relación de los sagrados cultos, y obsequiosas devotas demonstraciones, conque la M.N.M.L 
ciudad de Murcia celebró la canonizacion de San Felix de Cantalicio el 20 de febrero deste año de 1713. 
Murcia, 1713.  
 

Don Joseph ORTIZ Y SANZ 
 
* COMPENDIO CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, DESDE LOS TIEMPOS MAS 
REMOTOS HASTA NUESTROS DIAS, POR  [ ]. Tomo III. Madrid, 1796. 
 
Nota: Respecto de Huete, recoge la batalla que cerca de Garcinarro se dio en 1164 entre Castro, tenedor 
de su castillo de Luna, y Manrique de Lara. También los asedios mahometanos de 1172 y 1197, las 
campañas cristianas de 1211 y batalla de Las Navas en el siguiente, con presencia de sus milicias 
concejiles. Omite que también asistieron a las inmediatas de Alcalá la Real  y Cuevas. También en su 
Historia General de España. Tomo III, Madrid, 1846. Sobre el tema, véase entrada ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, párrafo ASEDIOS. 
 

Bachiller Pedro de OSMA, Véase Pedro de OPTA en este apartado. 
 

Alejandra PALOMAR  
 

* PREGON DE SEMANA SANTA. Año 2018. Manuscrito. 
 

Bárbara PALOMARES SÁNCHEZ  
 
* MANUEL NAVARRO. ESTAMPA DE SAN JUAN EVANGELISTA Y PLANCHA CALCOGRÁFICA. 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
Nota: Se refiere a la que sobre cobre mandó hacer a su costa frey don Julián Antonio de ALIQUE y 
ESTEBAN, recogido en este apartado. Al pie: V.ª EF.E DE S.N JUAN EBANJELISTA. BENERADA EN LA PARROQ.L DE 

S.N /  NICOLAS EL R.L DE LA CIU.D DE HUETE. Á EXPENSAS Y DEBOZ.N DE FREY D.N JU.N / ANT.º DE ALIQUE Y 

ESTEBAN. PRIOR  DE S.N GIL Y CAPP.N DEL CA.Dº DE  S.N YLDEF.º / DE DHA. CIUª QUIEN LA DEDICA A SU SOBRINA D.ª 
Mª JOSEFA  DE CUENCA Y ALIQUE DE GUTIERREZ.  Es de advertir que la plancha, aún en muy buen estado, hay 
que fecharla a partir del cuatro de junio de 1800, y no en 1794 o muy próximo como afirma la autora, 
pues Alique fue Prior desde aquel año y no en este.  
 

Santiago PALOMERO PLAZA    
 

* VÍAS ROMANAS DE LA PROVINCIA DE CUENCA.  Cuenca, 1987. 
 
Nota: Con citas a Huete. Sobre el tema,  véase también don Joséf Cornide en Noticia de las antigüedades 
de Cabeza del Griego, en el tomo III de Memorias de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1799. 
Donde recoge la calzada que desde Cabeza del Griego se dirigía al Castro de Santaver y Baños de 
Sacedón, atravesando lugares de la jurisdicción de Huete; Alcázar, Vellisca, Mazarulleque, Garcinarro, 
Alcantarilla, (hacienda del marqués de San Rafael), y Cañaveruelas. También Francisco Coello en Vías 
romanas de Sigüenza a Chinchilla, en Boletín de la Real Academia de la Historia, número 23, año 1893. 
 

PARADA. También DE PARADA.  
 
* LINAJE 
 
Nota: Conocido en Huete desde finales del siglo XIV o principios del siguiente en la persona de Isabel 
Méndez de Parada, vecina de Ocaña y originaria de Galicia por su varonía. Hija o sobrina de Hernán 
Vázquez de Parada y Men o Mendo Vazquez de Parada, comendadores de la orden de Santiago. Casada 
con el caballero de la orden de La Banda Alonso Fernández de Huete, hijo de Juan Fernández, ambos 
alcaldes y regidores de Huete por el estado noble, ascendientes de la Casa. Con regidurías perpetuas en 
varias de sus líneas desde mediados del siglo XVI, fueron titulares en su tierra del los señoríos de 
Huelves, Torrejón y Alocén, marquesado de Peraleja y condado de Garcinarro. Fundadores y patronos de 
la capilla mayor del convento de Nuestra Señora de La Merced y del monasterio de Jesús y María. Véanse 
también entradas FERNÁNDEZ DE PARADA, FERNÁNDEZ DE SANDOVAL, HERNÁNDEZ DE 



PARADA y MÉNDEZ DE PARADA. Y en Real Academia de la Historia, colección Don Luis de Salazar 
y Castro. Manuscritos C - 41, Familias ilustres de España y Aragón, y H-17, Linajes de Huete.  
 
* ESCUDO DE ARMAS. 
 
Nota. Muy repetido en  la Ciudad. Véase también entrada MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA, párrafo 
LIBRO DEL…  .  Sobre el tema,  Juan de Mena, cronista de Juan II de Castilla, escribe en Maxic nobiliaria.  
ESTE VLASSON QUE BES SOBREDORADO DONDE, ESTAN LAS  TRES FAXAS AZULADAS (1) CON IRA PONZOÑOSSA 

RRODEADO DE LAS CULEBRAS DOS ENCARNIZADAS ES  DE PARADA, AQUEL AZELERADO EN LAS VATALLAS MAS 

ATRIBULADA Y AUNQUE LA FAMA INTENTE DE DEJARLE JAMAS DEJARA EL NOMBRE DE ÂLABARLE. (2). (1): Los de 
Huete, descendientes por línea de mujer de los de Ocaña, en gules, y también algunos de Tarancón, que 
descendían por varonía de los de Ocaña. (2): En algunas copias se escribe EL MUNDO DE... . También 
García Alonso de Torres, heraldo de Fernando el Católico, en sus manuscritos. LOS DE PARADA TRAEN POR 

ARMAS UN ESCUDO AMARILLO CON TRES VARRAS AZULES, EN DERREDOR DEL ESCUDO DOS CULEBRAS QUE TIENEN EN 

LO ALTO LAS CAVEÇAS LA UNA CONTRA LA OTRA, LAS BOCAS ABIERTAS Y LAS LENGUAS SACADAS VERMEJAS Y ELLAS 

SON VERDES Y JUNTAN LAS COLAS EN LO VAXO. AY EN OCAÑA ALGUNOS DE ESTE LINAJE. 
  

1º Madrid. Instituto Valencia de don 
Juan. Finales del siglo XVI. Bordado 
sobre tela. Igual y del tiempo del que 
figura en documento que se recoge en 
entrada Monasterio de JESÚS Y MARIA.  

2º Huelves. Colección del autor. Finales 
del siglo XVI. Bordado sobre tela. 
3º Huete. Museo de Arte Sacro, donde 
otros dos similares. Mediados del siglo 
XVII. Piedra. Procedente de una casa de 
Parada frente al monasterio de la orden de                               
la Merced. Derruida y hoy Correos.                                  

                                                                                                                                  
 * PARADA. REVISTA DE LA ESCUELA TALLER DE HUETE. 
 
Nota: Multicopista. Números 0, 1,  2 y 3, únicos que al parecer se editaron. Dirigida por los alumnos del 
primer curso que se encargó de la restauración del monasterio de Jesús y María. Sin año. 
 

Licenciado Bernardino de PARADA y Alonso de SOTOMAYOR 
 
* EJECUTORIA GANADA EN PLEITO DE HIDALGUÍA 
CONTRA LA CIUDAD DE HUETE. Granada, 1571. 
Nota: Con autos en Archivo de la Real Chancillería de 
Granada. Naturales de Huete, hijos del licenciado 
Bernardino Hernández de Parada y de la conquense Inés de 
La Muela. Original en poder de su descendiente don Ignacio 
Alguacil y Prieto, vecino de Madrid y de Gabia la Grande, 
en Granada. Vitela miniada con escudo de armas que se 
presenta, sobre el que hay que advertir es variante en el 
primer cuartel de los que se conocen de esta familia en Huete 
y armoriales. Sobre el tema, con autos en el archivo en ese 
Tribunal, la ejecutoria en pleito de hidalguía a pedimento de 
su descendiente don Bartolomé de Parada, vecino de Gabia 
la Grande. Real Chancillería de Granada. Año 1800. Vitela 
miniada, con representación del martirio de San Bartolomé, retrato de Carlos IV y escudo de armas 
similar al de la anterior. Original en poder del mismo. El primero fue padre de un homónimo, que pasó en 
1569 a Quito para ocupar plaza de fiscal de su Real Audiencia, donde falleció. Casó en Huete con su 
deuda doña María Méndez, con descendencia allí por línea de mujer. El segundo, casado con la optense 
María de Santarén, compró la escribanía pública de Barajas de Melo, que renunció el 29 de octubre de 
1568 en su yerno Francisco Perejón Morgaez, vecino de allí y de conocido linaje noble en la comarca. 
Archivo Municipal de Huete, escribanía de Fernán Gómez 
 
 
 
 



Don Diego Antonio de PARADA 
 
Nota: Obispo de La Paz y decimoquinto arzobispo de Lima y metropolitano del Perú desde año 1762 al de 
1779, en el que falleció. Del Consejo de S.M. 
Nacido en Huete y bautizado en la parroquia de 
San Pedro el nueve de mayo de 1698, fue hijo de 
don Marcos de Parada y Rodríguez de la 
Encina, sexto señor de Huelves y Torrejón, de la 
antigua tierra de Huete, patrono del monasterio de Jesús y María, y de doña Isabel Vidaurre de Orduña 
y Briones, optenses. Bachiller en Leyes por la universidad de Alcalá, Doctor en Leyes y Cánones por 
Salamanca, y de su claustro, ocupó plaza de canónigo doctoral y gobernador del obispado de Astorga, 
donde recibió el orden episcopal en 1753 por su titular don Francisco Javier Sánchez Cabezón según 
Catholic-Hierarchy.  
Pasó a Indias en ese mismo año, documentado en el Archivo General de Indias, para hacerse cargo de la 
mitra de La Paz, en Bolivia, y fue promovido al dicho arzobispado en 1761, tomando posesión de la el 23 
de noviembre de 1762. Nada pudo hacer contra la Real Cédula de 1767 por la que se ordenaba la 
expulsión de la Compañía de Jesús, a la que era afecto, y convocó y presidió su sexto concilio provincial 
en 1772, que reunió bajo su autoridad a los prelados y clérigos del Virreinato. De entre sus muchas 
realizaciones cabe resaltar el auto de 1775 sobre la reforma de los monasterios femeninos, muy relajados, 
y  la reedificación de la catedral, quebrantada por el terremoto de 1746 y que él reinauguró en 1778. Para 
cuyas obras entregó gran cantidad de dinero de su pecunio y patrimonio.    
Según SC WIKI Enciclopedia Católica On Line, ERA TAN CONSIDERADO, QUE DE MANERA ESTUDIADA 

OCULTABA SUS CONOCIMIENTOS A LOS DEMÁS, Y QUE CUANDO ERA 

NECESARIO QUE 

EMITIERA SU OPINIÓN, 
LO HACÍA TRATANDO 

DE NO HACER SOMBRA 

A LOS ENTENDIDOS Y 

DE NO HUMILLAR NI 

AVERGONZAR A LOS 

IGNORANTES. PERO NO 

SE PIENSE QUE ERA 

PERSONA QUE SUPLÍA 

LA FALTA DE ENERGÍA 

CON LA MANSEDUMBRE 

Y LA INCAPACIDAD CON 

EL TRATO 

ALMIBARADO . TODO LO 

CONTRARIO: ERA UN 

HOMBRE DE GRAN 

TALENTO, PERO DE MAL 

GENIO Y DE 

TEMPERAMENTO 

BASTANTE FUERTE, 
INCLINADO AL ENOJO Y 

A LA IRA , DEFECTOS 

QUE COMBATIÓ A LO LARGO DE SU VIDA, LOGRANDO ALCANZAR, PESE A TODO, UN CARÁCTER BENIGNO Y 

CONCILIADOR. 
El 28 de diciembre de 2009 el municipio del Callao puso su nombre al pasaje 9 del asentamiento humano 
Organización vecinal Juan Pablo II. Su retrato, por Alphonso Pinto y Quesada con grabado de José 
Vázquez, y el túmulo funerario que se levantó en la Catedral, aquí reproducidos,  quedó publicado en 
Relación de las exequias del Illmo Sor. D. D. Diego Antonio de Parada arzobispo de Lima. Lima, 1781. 



 Similar aquel a otro de grandes dimensiones y años cercanos a los de su muerte, enviado desde América 
a sus sobrinos, que junto con otro más pequeño como obispo de La Paz, se conserva en Huelves. Parte de 
la casa de sus antiguos señores jurisdiccionales que hoy posee por herencia doña Carmen García de 
Parada, hija 
menor de doña 
María Victoria 
de Parada, 
condesa de 
Garcinarro. De 
medio cuerpo 
figura junto a los 
otros titulares en 
un gran panel de 
la sala Capitular 
de la Catedral, y 
su  rostro en 
CURIOSIDADE
S…, de AMOR 
CALZAS con 
entrada en este 
apartado. Quizá 
copiado del que 
de medio cuerpo 
subastó en 
Madrid por los 
años 1970 una 
firma de Arte. 
Rematado en miembro de la familia Rodríguez Pascual y Rodríguez de la 
Encina, de origen optense por línea materna. BERDADERO, I FIEL RETRATO 

DEL I M. MO S.R  DR. DN  DIEGO ANTONIO DE PARADA.. NATURAL DE LA 

ANTIQUISSIMA. Y NOBILISSIMA CIUDAD DE HUETE. GDOR ... . 1777.     
Sobre el tema, véase apartado 3º, NOTICIA del 28/11/1752. EL REY 
PRESENTÓ… . Y 6º, OPTENSES EN INDIAS. Hilario PRIEGO 
SANCHEZ MORATE, José Antonio SILVA HERRANZ en 
DICCIONARIO…. Cuenca, 2002,  en este apartado. Felipe López Menéndez 
en El arzobispado de Nuestra Señora de la Paz. La Paz, Bolivia, 1949. 
Joseph Antonio de León en Oración fúnebre del ilustrísimo señor doct don 
Diego Antonio de Parada, Roque Vidaurre de Orduña, obispo de Nuestra 
Señora de la Paz, y arzobispo de la iglesia metropolitana de Lima. 
Predicadas en sus exequias en esta santa catedral de Los Reyes, el día 11 de mayo del año de 1779… 
Lima, 1781. 
  
Es de advertir que el apellido Roque corresponde al italiano Rochi, pronunciado Roqui, propio de su 
tatarabuela doña Margarita Rochi, noble originaria de la ciudad de Cómo, en el estado de Milán, y mujer 
del magistrado don Alonso MÉNDEZ DE PARADA, del Consejo de S.M., consultor del Santo Oficio y 
regidor perpetuo de Huete, con entrada en este apartado. Pedro García y Sanz; Apuntes para la historia 
eclesiástica del Perú. Segunda parte. Que comprende la historia del arzobispado de lima, desde el VIII 
hasta el XVII arzobispo, inclusive. Lima, 1876. José Restrepo Posada, Genealogía episcopal de la 
jerarquía eclesiástica en los países que forman La Gran Colombia,1513-1966. Bogotá, 1968. Ricardo 
Estabridis Cárdenas,  El grabado en Lima virreinal: Documento histórico y artístico (siglos XVI al XIX). 
Lima, 2002. Real Biblioteca. Madrid. Manuscrito Am., número 502. Concilio provincial de Lima incoado 
día de la domínica infraoctava de la Epifanía 12 del mes de enero del año de 1772, quarto del 
pontificado de nuestro ssmo en Christo PE y sor Clemente... Papa 14 Y 13 del reynado de nuestro... 
monarca el sor  dn. Carlos 3º y felizmente concluido y terminado el día 5 del mes de septre del año 
próximo de 1773, presidiendo en él el yllmo. y revmo sor dn Diego Antonio de Parada, del Consejo de 
S.M. y arzobispo de Lima. Impreso con posterioridad. José Manuel Valdez, Vida admirable del 
bienaventurado fray Martín de Porres, Lima, 1863, donde se publican las preces que el arzobispo de 



Lima don Diego Antonio de Parada dirigió a Su Santidad en 1775, solicitando la beatificación de fray 
Martín e inicio del proceso. Fray Joseph Freyre y Lazo le dedicó su Sermón de las exequias del siervo de 
Dios, el M.R,O. Fr. Gregorio de Mendoza… . Lima, 1770. Con algunas noticias sobre su familia algo 
confusas. Ricardo Palma en Tradiciones peruanas. Barcelona, 1896. Tomo IV, recoge en el capítulo Los 
pasquines de Yauli dibujo de medio cuerpo, similar al retrato que se conserva en la catedral de Lima. Es 
de interés Manuel de Mendiburu en Diccionario histórico – biográfico del Perú. Lima, 1876. Tomo VIII. 
También Thornton Wilder aunque fuera de época en The bridge of San Luis Rey, premio Pulitzer en 1928. 
Llevada al cine en 2004 e interpretado por Robert De Nido.  
 

Don Francisco Alfonso de PARADA 
 
Nota: Nacido em Garcinarro, lugar de Huete, en 1656. Regidor  
perpetuo de Huete y primer conde de Garcinarro. Secretario de 
Justicia por S.M en el reino de Nápoles. Repetidamente citado 
en este apartado, veáse también su nota biográfica en el 9º, 
TÍTULOS NOBILIARIOS… .  
 

 
 
 

Gómez de PARADA 
 
* SERVICIOS MILITARES. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Estado. Legajo 
1299, caja 1ª.  
 
Nota: Capitán de los tercios de infantería española bautizado 
en Huete, parroquia de San Nicolás de Medina, en 1540. Hijo 
de Lope de Parada y de Catalina Godoy, optenses. Comenzó 
a servir como soldado por los años 1565-66-67. Alférez en las 
jornadas de Portugal desde su principio en 1580  hasta 1585. 
De entonces fue una Real Cédula agradeciendo los servicios ofrecidos por Huete y ordenando leva. Pasó 
luego a los tercios de Italia y Flandes como capitán desde 1587, - en 1588 o poco antes levantaba 
compañía en Murcia, quizá con destino a la Armada Invencible, La fuerza de desembarco de la Gran 
Armada contra Inglaterra, 1588, por Hugo José O'Donnel, Madrid, 1989  -, y de infantería española desde 
1593 hasta 1596.  Sirvió en Flandes a las órdenes del duque de Alba, del duque de Parma Alejandro 
Farnesio, maestre de campo Sancho Dávila, gobernador Montes de Oca, don Hernando de Toledo, conde 
de Mansfolt,…, hallándose en el cerco de ARLEN, asalto de ANDERGATUR, del castillo de CORBEL junto al 
Sena en 1590 al frente de las picas del maestre de campo don Alonso de Idiaquez, ... . Vuelto España, 
quedó por orden de Felipe II del año 1596 a las del capitán general de las costas de Andalucía duque de 
Medina Sidonia, ES SOLDADO DE PRATICA, le escribe el Rey , ocupándose durante algunos años en varias 
misiones de importancia,. En 1604 fue nombrado alcaide en propiedad del castillo del Peñón de Vélez en 
Berbería, que antes tenía en encomienda, luego y castellano del de Cartagena. Sargento mayor de distrito 
desde 1610, que se hizo efectivo en el del partido y milicia de Huete y su tierra. También del de Cuenca 
según algunas fuentes, así el capitán Alonso Vázquez en Los sucesos de Flandes y Francia: del tiempo de 
Alejandro Farnese, manuscrito de la Biblioteca Nacional donde figuran desde 1591, correspondiente a 
1592, editado en Colección de documentos inéditos para la historia de España, tomos 72, 73 y 74, años 
1879 y 1880, y Clonarde en  Historia orgánica de las armas de Infantería y Caballería, tomo tercero, 
capítulo 23, que le asigna además el de Molina, Atienza, Soria y Agreda según relación que presentó el 
Consejo de Guerra a Felipe II el tres de octubre de 1609 con los cincuenta y dos capitanes elegidos que 
para que gobernase las milicias provinciales de esos distritos como sargentos mayores. Quizá fuera el 
capitán Parada bajo cuya bandera comenzó a servir en Ocaña desde casi niño Juan Bautista de Molina, 
almirante luego y capitán general de la artillería de Filipinas, nacido en el lugar de Garcinarro jurisdicción 
de Huete, y Bautista de Orozco, optense. Los Servicios a que se refiere la entrada, fueron presentados al 
Consejo por su sobrino don Pedro de Figueroa, regidor perpetuo de Huete, con objeto de conseguir 
hábito de orden militar para quien casase con su hija doña Josefa de Figueroa. Sobre el tema. José León 
Sancho Rayón en Colección de documentos inéditos para la historia de España... 1880. SOLDADO MUY 

ANTIGUO Y EXPERIMENTADO, Y QUE SIRVIÓ DEBAJO DE LA MANO DE ALEXANDRO CON MUCHA PUNTUALIDAD, 
MOSTRANDO EN LAS OCASIONES DE LA GUERRA SER MUY VALIENTE Y ANIMOSO CAPITÁN. I.A.A. Thompson en El 

Dedicati a l’ l illustrissimo signore il 
signor D. Francesco Alfonso Parada 
Conte di Garcinarro Segretario di… 



soldado del Imperio: Una aproximación al perfil del recluta español en el Siglo de Oro. Keele University. 
England. 2003. Con algunas citas sobre el distrito militar de Huete, donde en 1567 levantó compañía el 
capitán don Rodrigo Zapata de León. Con edición digital. Respecto de reclutamientos anteriores, uno de 
1548 para doscientos cincuenta soldados entre Cuenca y Huete, véase Manuel Fernández Álvarez en 
Felipe II y su tiempo. Madrid, 1998, edición de 2001. En relación con las campañas de Portugal y los 
distritos de Cuenca y Huete, es de recordar hubo reclutamiento a principios de 1581 por el capitán Diego 
Suárez de Salazar, cuya bandera de cuatrocientos hombres quedó en el recién creado tercio del más tarde 
cuarto conde de Puñoenrostro don Francisco de Bobadilla, con destino a Lisboa y luego a las islas Azores, 
sublevadas.  
 
* LICENCIA PARA PASAR A ESPAÑA DESDE FLANDES. 
 
DURÁN. SUBASTAS. AÑO 20--. MADRID. 
 
Nota: Concedida por don Pedro Enríquez, conde de Fuentes. Bruselas, doce de enero de 1596.  
 
* CARTA QUE FELIPE II DIRIGIÓ EN 1596 AL DUQUE DE MEDINASIDONIA. 
 
TODOCOLECCIÓN. ZOCONET. S.L. SUBASTAS. GRANADA. ESPAÑA. AÑO 2007. 
 

Nota: EL REY. DUQUE PRIMO. EL CAPITAN GOMEZ DE PARADA QUE LLEVA ESTA ES SOLDADO DE PRATICA Y 

EXPERIENCIA EN LAS COSAS DE LA GUERRA EN Q ME HA SERVIDO A SATISFACION MÍA DE 32 AS DESTA PARTE LOS 20 EN 

FLANDES. Y POR ELLO MUY A PROPOSITO PA HALLARSE EN LAS OCASIONES Q AY SE OFRECERAN. ASSI LE HE 

MANDADO Q VAYA A BUSCAROS Y EMPLEARSE EN ELLAS SIGUIENDO VRAS ORDENES. VOS LE HAZED LA ACOGIDA Q ES 

JUSTO Y MERESEN SUS PTS Y OCUPAD EN LO QUE SEGÚN ELLAS OS PARESCIERE QUE PUEDE SER DE MAS SERVIERTO SU 

PSONA TOMANDOLA EN TODO COMO ES RAZON QUE DELLO ME TENDRE POR SERVIDO. DE TOLEDO A 2 DE JULIO DE 

1596. YO EL REY. Por relación posterior de sus servicios, se conoce quedó como cabo para el manejo de 
siete compañías en Ayamonte, solicitar lanzas de algunos caballeros, establecer milicia general en ese 
reino, y por cabo de cinco compañías en Puerto de Santa María, prevenidas ante el peligro de la flota  
inglesa. Empleos propios de un sargento mayor, segundo de un tercio y hoy similar a teniente coronel. 
 

* PROCESO ANTE EL SANTO OFICIO DE CUENCA. 
 
ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. INQUISICIÓN. LEGAJO NÚMERO 272, EXPEDIENTE 3.737. 
 
Nota: Durante una estancia en Huete el año 1578, fue procesado por blasfemia y palabras inconvenientes 
durante una partida de cartas. Condenado en el siguiente a multa de tres mil maravedíes, permanecer con 
mordaza en la lengua durante la misa penitencial que se celebraría en la sala de audiencias, y a destierro 
de Huete y Cuenca durante seis meses, tres obligados y el resto voluntario. De entre su confesión, en la 
que cita padres, hermanos, tíos y abuelos con sus circunstancias y las propias,                                 
es de recordar por relacionado con la Ciudad, aprendió a leer y escribir con los optenses Suárez y 
Godínez, y la gramática con el maestro Gaspar de Santa Cruz, y que posteriormente fue paje del conde 
de Priego,  muy cercano a Huete por su estado patrimonial y ascendencia por el linaje Carrillo, vecinos de 
allí.   
Don Jerónimo de PARADA  
 
Nota: Nació en Huete el año 1641 y fue bautizado en su parroquia de 
San Nicolás de Almazán. Hijo de don Sebastián de Parada y 
Mendoza, regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña Ana Graciano y 
Figueroa. Regidor perpetuo en plaza de su mujer doña María de 
Salcedo y Amoraga, optense. Caballero de la orden de Santiago en 
1679. Con brillante hoja de servicios durante las campañas de 
Cataluña, comenzó a servir el primero de marzo de 1659 con patente 
del Rey para empleo de capitán de Infantería Española. Capitán de 
Caballos Corazas, ayudante de Teniente de Maestre de Campo General 
en 1676, capitán del presidio fortaleza de Barcelona, gobernador del 
castillo de la Vastida,  Falleció en Huete en 1684 bajo testamento ante 
Cezar el cinco de septiembre de 1679, y fue enterrado en el monasterio 
de Jesús y María, patronato de sus primos los señores de Huelves. Su 
descendencia quedó en la casa de los señores de Cervera en la Mancha 
conquense, del apellido Álvarez de Toledo y condes desde 1790. 
Poseedores también en la Ciudad por sucesión vincular de las casas de 



los Salcedo Beancos y de los Amoraga. Con la heredad y molino harinero de San Bartolomé, en 
Moncalvillo y sobre el río Mayor, de una muela en origen. Vendido todo a mediados del siglo XIX a 
personas ajenas al linaje.  
 
* RELACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CAPITÁN AYUDANTE DE TENIENTE DE MAESTRO DE CAMPO 
GENERAL DON  GERÓNIMO DE PARADA, CAVALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO. Madrid, 1679. Dos hojas.  
 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Sección Indiferente, signatura 127, nº 21.   
 

Don Joaquín María de PARADA 
 
Nota: Sacerdote de la Compañía de Jesús que nació en Huete en el trece de septiembre 1739 y fue 
bautizado en la parroquia de San Nicolás de Almazán el inmediato día seis. Hijo de don Juan Antonio de 
Parada, regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña María Antonia de Hinojosa, su segunda mujer, hija 
única de don Nicolás Ginés de Hinojosa o Gómez de Hinojosa, caballero de la orden de Alcántara, del 
Consejo de Hacienda y Tesorero General de Felipe V, y de doña 
Teresa Ortiz de Ocampo. Sucesor de los mayorazgos de la Casa, 
que renunció al entrar en religión, fue alumno del Real Seminario 
de Nobles de Madrid, regentado por esuitas, consultor del padre 
Comisario de la Compañía, rector del Colegio Imperial de Madrid 
y quien en nombre de los jesuitas tomó posesión de la Real Iglesia 
de San Isidro cuando les fue devuelta por el Estado en 1815. 
Falleció en Madrid el 26 de abril de 1821. Expulsado de España 
cuando lo fueron los demás de su Orden en 1767, es de interés 
para conocer las ayudas recibidas del Estado para su 
mantenimiento en el exilio  José María Pou y Martí en Archivo de 
la embajada de España cerca de la Santa Sede. Palacio de 
España, Roma, 1935. Volumen IV. Hermano mayor de don 
Miguel María de Parada, sucesor de la Casa, regidor perpetuo 
de Huete y maestrante de la Real de Caballería de Ronda, con 
documentos relativos a su noble en archivo de los marqueses de 
Torrelaguna, Archivo Histórico de la Nobleza, sobre quien 
publica Diario Curioso, erudito, económico y comercial, 
miércoles doce de julio de 1786, la perdida en la noche del 23 de 
junio de DOS CORTINAS DE LIENZO QUE CONTENÍAN UNA CASACA, UN 

CHUPETÍN DE TELA LLAMADA DE CASIMIRO (sic), FORRADA DE CRISTAL PAGIZO Y OTRAS ROPAS SIN ESTRENAR, que 
trasportaba el ordinario de Huete Mateo Rodríguez. Con ruego a quien conozca su paradero acuda a la 
calle Ancha, casa grande al lado de S. Bernardo, cuarto 2º, DONDE DARÁN  SU HALLAZGO. Sobre sus 
propiedades de mayorazgo en La Peraleja y daños producidos por el río, existe documentación de finales 
del siglo XVIII en Archivo Histórico Nacional, sección Consejos suprimidos, que recoge Ángel González 
Palencia en Fuentes para la historia de Cuenca y su provincia. Madrid, 1944.   
 
* CATECISMO FILOSÓFICO O SEA OBSERVACIONES EN DEFENSA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA CONTRA 
SUS ENEMIGOS. Traducción del escrito en francés por Francisco Javier Feller, de la Compañía de Jesús. 
Madrid, 1827. Seis volúmenes.  
 
* DICCIONARIO FILOSÓFICO DE LA RELIGIÓN, EN QUE SE PRUEBAN Y ESTABLECEN TODOS LOS 
PUNTOS DE LA RELIGIÓN COMBATIDOS POR LOS INCRÉDULOS DE NUESTROS TIEMPOS, Y SE 
RESPONDE A SUS OBGECIONES. ESCRITO EN FRANCÉS POR EL ABATE NONNOTTE. TRADUCIDO EN 
CASTELLANO Y AÑADIDO EN VARIOS PUNTOS POR EL P. [ ], DE LA COMPAÑÍA DE JESUS. Madrid, 1850. 
Tres volúmenes. 
 
Nota: Tomos I, II y III de BIBLIOTECA DEL CATÓLICO. Ambos títulos son traducciones al castellano, 
editadas con posterioridad a su muerte. Se le tiene también por traductor de PROYECTOS DE LOS 
INCRÉDULOS…, y ¿LOS JANSENISTAS SON O NO SON JACOBINOS…? 
 

Don Joseph de PARADA 
 
* EGERCICIO DE MATEMATICAS QUE CONTIENE LOS ELEMENTOS DE LA ARITMÉTICA, ÁLGEBRA, 
GEOMETRÍA ELEMENTAR, TRIGONOMETRÍA RECTILINIA, EQUACIONES SUPERIORES Y SERIES. Y LO 
TENDRA EN LOS ESTUDIOS REALES DE ESTA VILLA [ ], TENIENTE DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA 



DE VOLUNTARIOS DE ESPAÑA: PRESIENDOLE DON VICENTE DURAN, CATEDRÁTICO DE MATEMÁTICAS 
EN LOS MISMOS. DIA 19 DE JULIO, Á LAS 9 DE LA MAÑANA.  Madrid, MDCCLXXXVI. 
 
Nota: El día y hora escrito a mano. Recogido junto con los de 
otros estudiantes en Mercurio de España Madrid, agosto de 
1786 Nacido en Huete en 1765 y bautizado en la parroquia de 
San Pedro el 21 de octubre. Hijo tercero de don Marcos 
Antonio de Parada y Heredia Bazán, octavo señor de Huelves, 
Torrejón y Chozas de Piña, en el corregimiento de Huete, 
caballero de la orden de Santiago y regidor perpetuo de la 
Ciudad, natural de Toledo, y de doña Antonia de Bustos. o del 
Busto, y Moya, natural de Belinchón, en Cuenca. Alumno de la 
Real Academia de Caballería de Ocaña y del Real Colegio de 
Nobles de Madrid, entonces Estudios Reales, donde aquellos 
quedaron en 1785 por reglamento. Caballero de la orden de San 
Juan de Jerusalén, vulgo de Malta, desde 1786. Citado por 
Manuel de PARADA en EL PRIORATO..., con entrada en este 
apartado. Cadete del regimiento de caballería de Voluntarios de 
España desde 1773, se halló en el sitio de Gibraltar de 1782 
como alférez del escuadrón de Castilla. Durante la expedición 
que bajo el mando del brigadier don José Urrutia recorrió 
algunos países europeos en 1787,  para conocer la organización 
de sus ejércitos, participó con grado de capitán en la guerra ruso turca con las fuerzas españolas, siendo 
condecorado con la cruz de la orden militar de San Jorge en 1789 por su singular arrojo durante el asalto a 
la fortaleza de Ochakov, en Ucrania. Murió cerca de Berlín en 1790 con el mismo empleo y regimiento.   
 

Marco de PARADA   
Nota: Presbítero optense y protonotario apostólico. Fundador en 1544 del HOSPITAL DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, con entrada en este apartado, donde se escribe noticia biográfica. 
 

Don Marco de PARADA.  Don Marcos de Parada en varios documentos. 
 
Nota: Véase también entrada MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA. Presbítero nacido en Huete por los 
años de 1505, segundogénito de Alonso Méndez de Parada, de los primeros regidores perpetuos de la 
Ciudad cuando se crearon por los años de 1540 y dejaron de ser anuales, que en 1538 ganó ejecutoria 
contra su concejo en pleito de hidalguía ante la Chancillería de Granada, con entrada en este apartado, y 
de María López de Madrid. Optenses y padres también de Alonso Méndez de Parada, a quien el 
Emperador armó caballero en 1535 por sus acciones durante el asedio de la Goleta y campaña de Túnez. 
Que debió comenzar a servir desde el año anterior, cuando se incorporaron a las jornadas vecinos de la 
comarca. Murió en 1570 a manos de su hermano mayor Bernardino y de su sobrino Alonso Méndez de 
Parada, descontentos por cuestiones de sucesión en los vínculos familiares.  
Canónigo de la catedral de Cuenca, presidente de su cabildo, dignidad en ella de arcediano de Alarcón 
desde 1538, cuando residía en Roma con empleo de escritor apostólico de la Curia Pontificia. 
Protonotario del Papa, quizá en plaza su difunto tío el protonotarioMarco de Parada, con entrada en este 
apartado, y nombrado juez para las causas delegadas de la Sede Apostólica en el Sínodo conquense de 
1574, al que asistieron por Huete como regidores y diputados Bernardino de Santa Cruz y Hernando del 
Castillo. SANCHEZ DE ARRIBA, con entrada en este apartado, afirma sin dar razón que con 
anterioridad a ser clérigo fue capitán, que no puede ser. Pues está documentado se recibió muy joven en la 
Iglesia.  En Archivo Municipal de Huete, escribanía de Bernardino Gómez, año 1531, obligción de 
Alonso Méndez de Parada, que firma, en favor del señor Esteban Sacedo, habitante en Cuenca, por la 
cédula de doscientos ducados que dio A MI HIJO Marcos de Parada.   
Primer señor de la villa de Huelves en la tierra de Huete desde 1559 con jurisdicción civil y criminal, y 
desde el año anterior poseedor por juro de heredad de sus alcabalas y tercias reales, con utilidad y en pie 
hasta finales del siglo XIX. Y patrono de la capilla mayor del monasterio de nuestra señora de La Merced 
en sucesión  a su padre, según se escribe en las entradas correspondientes.  
Falleció en Cuenca el uno de diciembre de 1578 en su casa de recreo cerca de la desaparecida ermita San 
Bartolomé, junto al paraje las Angustias, bajo testamento otorgado en ante su escribano Gines de Gumiel 



el tres de diciembre de 1576, y codicilos del 28 y 30 de noviembre de 1578 ante Pedro de Valenzuela. 
Ordenó enterrarse en la iglesia del monasterio que fundó en Huete por bula de S.S. de 1562, para 
religiosas justinianas y advocación de Jesús y María, con hábito blanco y amplio escapulario azul. 
Llamada La Obra en su tiempo por la magnificencia,  con trazas y  portada atribuida a Vandelvira. 
Por su último codicilo, dotó en Cuenca con su casa de recreo y una huerta lindera al que después de su 
muerte sería convento de franciscanos descalzos de San Pedro de Alcántara, bajo advocación de San 
Lorenzo Mártir. Cuyo patronato con el de aquel monasterio unió a la jurisdicción de Huelves en el 
mayorazgo de rigurosa agnación, exclusión absoluta de mujeres, que instituyó por testamento en cabeza de 
su sobrino el regidor perpetuo de Huete don Marcos de Parada y Castillo, licenciado en algún 
documento e hijo segundo de su hermano mayor Bernardino de Parada, bajo administración de su 
hermano y tío el presbítero doctor Gaspar Méndez de Parada mientras viviera. Tercero y segundo 
señores de Huelves. El inventario de bienes muebles formado en su casa mortuoria, testamento y 
codicilos, se conserva en el Archivo Diocesano de Cuenca, junto con documentos del monasterio de Jesús 
y María. Incluye buen número de libros y de armas de guerra. En Las memorias de la Catedral, 
manuscrito de la biblioteca capitular,  se anota que durante la visita de Felipe II a la Ciudad en 1564 dijo 
misa allí al Monarca el día de San Felipe y Santiago, uno de mayo, - dice era arcediano de Cuenca (sic por 
Alarcón, como en las actas capitulares), que recoge Miguel Jiménez Monteserín en Felipe II y Cuenca, en 
Edad de Oro,  número 18, Madrid, 1999. Citado por Gil González Dávila, entre los VARONES ILUSTRES QUE 

HA  TENIDO LA SANTA IGLESIA  DE CUENCA en Teatro eclesiastico de las iglesias catedrales del reyno de las dos 
castillas. Sobre el tema, Pedro Miguel Ibáñez, en  La vista de Cuenca desde el Oeste (1565), de Van Den 
Wyngarde. Cuenca, 2001, y La vista de Cuenca desde la hoz del Huécar (1565), de Van Den Wyngarde, 
Cuenca, 2006, sitúa su casa de recreo con huerta en el paraje de las Angustias, que debe ser la de cerca de 
San Bartolomé, y la principal frente a la Catedral, en el hoy número 17 de la calle Severo Catalina. 
Contigua a la del conde de Priego y con vistas a San Bartolomé por su trasera. Así también en su La plaza 
mayor y su entorno arquitertónico. Cuenca, 2018-2019. Que LINDA Y CUBRE EN BUEN TRECHO LA CALLEJUELA 

EN ACODO QUE BAJA DESDE LA CITADA CÍA HASTA EL BARRIO DE SAN M IGUEL. Sobre el convento de Descalzos, 
esribe F. Ivan de Santa María en Chronica de la provincia de San Joseph De los Descalços de la Orden 
de los Menores de nuestro Seraphico Padre S. Francisco;…. Parte primera. Madrid, MDCXV, cuando en 
el libro segundo se refiere a las fundaciones que realizaba el Provincial por entonces, 1580: POCO DESPUES 

FUNDÓ OTRO CONVENTO EN LA CIUDAD DE CUENCA, DE LA VOCACION DEL GLORIOSO MARTYR SAN LORENZO, EN UNA 

CASA, Y HUERTA SOBRE LA RIBERA DE XUCAR, QUE PARA ESTE EFETO DEXÓ DON MARCOS DE PARADA, ARCEDIANO DE 

ALARCÓN, Y CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA DE CUENCA: ESTA JUNTO A LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ, FUERA DE 

LOS MUROS DE LA CIUDAD. TIENE UNA FUÊTE CAUDALOSA Y DE BUENA AGUA, QUE NI POR CALORES, NI GRANDES 

SECAS DE TIÊPO SE MENGUA: VIENE HENDIENDO POR ENTRE UNAS PEÑAS MUY ALTAS, POR SUS SECRETOS CANALES, Y 

LLEGANDO A LA ORILLA  SE ENTREMETE POR LAS MATAS, Y PIEDRAS, Y   CAE DESECHA CADA GOTA POR SI EN UN 

PEQUEÑO ESTANQUE DONDE SE RECOGE, Y SE OYE DESDE AFUERA EL RUYDO DE LAS GOTAS. EN INVIERNO ES COSA DE 

VER LOS PIRÁMIDES, Y PUNTAS DE YELOS COMO DE CRISTAL, QUE CUELGAN DELAS PEÑAS: FAVORECIO MUCHO ESTA 

FUNDACION EL SEÑOR OBISPO DON RODRIGO DE CASTRO, Q DESPUES FUE CARDENAL DE SEVILLA, Y CON SU FAVOR, Y 

LA MUCHA DEVOCION DEL PUEBLO, FUERON LOS FRAYLES MUY BIEN RECIBIDOS. HA PERSEVERADO ESTE CONVÊTO 

DESDE SUS PRINCIPIOS EN GRANDE OBSERVANCIA, Y TIENELE LA PROVINCIA EN REPUTACION DE TAN RECOGIDO, QUE 

CUANDO AY EN OTRO ALGUN RELIGIOSO MENOS CONCERTADO, PARA REFORMARLE LE ENVÍAN A VIVIR A EL: ESTO LE 

VIENE DE LA QUIETUD GRANDE QUE TIENE, Y TAMBIÊ DE LOS MUCHOS SIEVOS DE DIOS, QUE HAN RESPLANDECIDO EN 

EL DESDE SU FUNDACION. De su texto puede desprenderse no existía entonces la ahora contigua ermita de 
Nuestra Señora o Virgen de las Angustias, pues de conocerse se hubiera citado como lo hace con la de 
San Bartolomé, más lejana y camino arriba, hoy desaparecida. Coincidente con lo manifestado en el 
codicilo que otorgó en Cuenca ante el escribano Valenzuela el 28 de noviembre de 1578, estando DENTRO 

DE LA CASA QUE TIENE CERCA DE SANT BARTOLOME, y la donación a los frailes, LA CASA HUERTA 

ECERCADOS QUE ESTA JUNTO A SAN BARME. De cuando ya desamortizado y de propiedad particular, lo 
sería también del Cardenal Segura según otras fuentes, escribe J. Giménez de Aguilar en El Liberal, 
Cuenca, 28 de mayo de 1919, que durante las obras que se hicieron entonces desapareció de la fachada del 
convento esta inscripción: DON MARCOS DE PARADA, ARCEDIANO DE ALARCON I CANONIGO DE LA SANTA 

YGLESIA DE CUENCA POR SU TESTAMENTO MANDO SU CASA Y GUERTA PARA CONVENTO DE LA RELIGIÓN 

DE FRANCISCOS DESCALZOS DE LA PROVINCIA DE S. JOSEPH. MURIO AÑO DE 1578. Sobre sus empleos 
eclesiásticos, véanse los alegatos de Antonio Ramírez de Mendoza: Información en derecho. Presupuesto 
que don Marcos de Parada era, y murio unico subcollector apostolico, del obispado de Cuenca, y así 
mismo fue escriptor de letras apostolicas. Se duda si el arcedianato de Alarcón y canonicato y los demás 
beneficios que tenía…si eran afectos y reservados… Año 1579. En el colofón, D. Antonius Ramirez de 



Mendoza. Y Illvstrissimo et reverendissimo d. ac d. Philippo a sega episcopo placentino [i.e. piacenza] & 
comiti sancti i mentis, & in regnis hispaniarum potentissimi regis catholici Philippi. ii. nuntio apostolico. d. 
Antonius Ramirez de Mendoça iuris vtriusque; professor & in sacro collegio maiori diui Iacobi zebediae 
salmantinae vniuersitatis quod conchensi appellatur minimus collega. s.d…: año 1580. Ambos en Real 
Academia de la Historia. Relacionados con la efectividad de la cesión o renuncia que hizo don Marcos de 
sus oficios en cabeza quizá de su hermano el doctor en Cánones Gaspar Méndez de Parada, clérigo de 
Huete, contra la provisión de S.S. a favor de Fernando Escobar, capellán de S.M., que ya lo era efectivo al 
menos desde principios de 1581, condicionada por la reserva que debería observarse atendiendo a los 
meses en que vacaran. Gaspar Méndez de Parada perteneció en su juventud a la familia y servidumbre del 
erudito obispo de Burgos don Francisco de Mendoza Bobadilla, CADENALI BURGENSI en la corte 
pontificia, natural de Cuenca e hijo de los marqueses de Cañete, fallecido en 1566,  y voz de confianza 
trasladando la correspondencia que cruzó en 1554 desde Trento, Bolonia y Preceno con San Ignacio de 
Loyola, en Roma. Documentado en MonumentaIgnatiana, ex autographis vel ex antiquioribus exemplis 
collecta. Así la de 13 de mayo de 1554: A UNA DE TRENTO QUE ME TRAXO GASPAR MENDEZ DE PARADA DE V. 
SRIA. RMA. RESPONDI ESTOS DIAS POR MANO DEL MESMO. En 1555, aunque ausente, figura como dueño del 
curato de Buenache,¿de Alarcón?, en Cuenca, en pleito ante la Real Chancillería de Granada con el fiscal 
y vecinos sobre frutos. Quizá alguno de los beneficios eclesiásticos conseguido a instancia del Cardenal, 
En su testamento de 1591 ante el escribano de Huete Francisco Manuel encarga se den limosnas a los 
pobres de ese pueblo, y a los de Mazarulleque, posiblemente otra de sus prebendas. Anna Bellinazzi 
nombra en Carteggio universale di Cosimo I de Medici, 1982, a un [ ] que declara en Florencia el dos de 
septiembre de 1557 sobre grano vendido en la ciudad de Empoli, cerca de allí. El mismo año en que testa 
en Huete su padre Alonso Méndez de Parada, que declara habita en Roma. Fundó un importante 
mayorazgo que se dio en llamar de Garcinarro en cabeza de su sobrino el licenciado don Alonso 
MÉNDEZ DE PARADA, con  entrada en este apartado, y aumentó por su testamento del 20 de febrero de 
1592 ante el escribano optense Francisco Manuel cuatro plazas para descendientas de sus hermanas en el 
MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA, con entrada en este apartado, y una capellanía. Asignando renta 
de trescientos y cien ducados sobre sus bienes. Formalizado tras su muerte por los albaceas en escritura 
otorgada ante el escribano Pedro Álvarez el año siguiente, en Archivo Municipal, con primeros 
nombramientos.  
 

+ Diego de MONTALVO  
 
* VENIDA DE LA SOBERANA VIRGEN DE GUADALUPE A ESPAÑA. SU DICHOSA INVENCION: Y DE LOS 
MILAGROSOS FAVORES, QUE HA HECHO A SUS DEVOTOS. POR EL P. FR. [ ]…. Lisboa, 1631. 
 
Nota. Recuerda un milagro en favor de don Marco de PARADA. A la letra: LIBRA UNA AZEMILA DE 

AHOGARSE EN UN RIO, AÑO 1558. DE SALAMANCA VENIA DON MARCO DE PARADA ARCEDIANO DE ALARCÓN Y 

DIGNIDAD EN LA SANTA IGLESIA DE CUENCA, Y LLEGANDO AL RIO GUADARRAMA, FURIOSO ENTONCES Y DE MAR A 

MAR, COMO SUELE CORRER EN SUS GRÂDES CRECIENTES, PASANDO POR EL VADO CON NOTABLE PELIGRO EL Y SU 

GENTE SIN PODER DETENER UNA AZEMILA DE LA RECAMARA EN QUE TRAIA COSAS RICAS Y PRECIOSAS, SE ARROJAÓ AL 

RIO SIN SEGUIR EL CAMINO DE LAS DEMAS, Y DIO EN LO MAS HONDO. ARREBATADA DE LA FORTISIMA CORRIENTE LA 

LLEVÓ MAS DE CIEN PASOS EL RIO ABAJO, HUNDIENDOSE MUCHAS VEZES CON LA VIOLENCIA DE LAS OLAS. CONOCIO EL 

CAVALLERO EL RIESGO DE SU HAZIENDA, Y EL IMPOSIBLE DE HALLAR REMEDIO Y DESESPERADO DE TODO SOCORRO 

HUMANO, DIXO: VIRGÊ DE GUADALUPE, MI AZEMILA Y HACIENDA OS ENCOMIENDO, Y PROMETO DE VISITAROS EN 

RETORNO DE LA MERCED QUE OS PIDO, EN VUESTRA SANTA CASA. SUCEDIÓ UN CASO MARAVILLOSO, OBRA SOLA DE 

LAS PODEROSAS Y CLEMENTÍSIMAS MANOS DE LA VIRGEN GLORIOSA DE GUADALUPE, Q´ AL PUNTO EL AZEMILA CON 

TODO QUANTO LLEVAVA, SE VIDO EN LA RIBERA, COMO SI LA SACARAN EN BRAÇOS Y LA DEXARAN EN AQUEL LUGAR 

FUERA DE TODO PELIGRO. ADMIRÓSE DEL SUCESSO ADMIRABLE EL ARCEDIANO Y SU COMPAÑÍA, QUEDANDO 

OBLIGADISIMO Y CÔ AUMÊTO EN LA DEVOCION CONQUE HASTA ENTONCES PROFESSABA SER DEVOTO DE TAN LIBERAL 

SEÑORA. DIXO MISSA EN SU MARAVILLOSO ALTAR, Y SUPO LOS TRUECOS QUE ALLI SE HAZEN ORDINARIAMENTE EN LAS 

ALMAS , SINTIÊDO LOS TOQUES QUE EL ESPIRITU DE DIOS DÁ EN EL CORAÇON, PARA QUE RENUNCIANDO TODO LO 

MUNDANO, SE VIVA NO SEGÚN LAS LEYES LICENCIOSAS DE LA CARNE, SINO CEÑIDOS CON LAS DEL TEMOR DE DIOS EN 

LA GUARDA PERFETA DE SUS SAGRADOS MANDAMIENTOS. Sobre el tema, es de recordar se conoció imagen en la 
parroquia de Santa María de Atienza, con pío cabildo de su avocación documentado en el archivo de 
protocolos del Ayuntamiento desde mediados del siglo XVI y con estatutos que se presentan en su 
entrada, hoy con sede en la Real de San Nicolás de Medina. Y otra, con las de La Merced y La Soledad, 
en el monasterio de San Francisco, según testamento del optense don Alfonso de Parada y Rochi, 
caballero de la orden de Santiago. Otorgado en Madrid, donde nació por la profesión de su padre, 
magistrado, el 16 de septiembre de 1647 ante el escribano Melchor Felipe Vaena.   



 

Don Marcos Joseph de PARADA  
 
Nota. Del Consejo de S. M. Séptimo señor jurisdiccional  de las villas de Huelves, Torrejón y Chozas de 
Piña, en el corregimiento de Huete, patrono del monasterio de Jesús 
y María, de Huete, y del convento de franciscanos descalzos de 
Cuenca. Alcalde mayor y corregidor de varias localidadeNacido en 
Huete en 1677 y bautizado en su parroquia de San Pedro. Falleció 
allí en 1741. Hijo de don Marcos de Parada y Rodríguez Anguíx 
de La Encina, sexto señor y patrono de lo mismo, y de doña Isabel 
Vidaurre de Orduña y Briones, hueteños y padres también del 
arzobispo de Lima don Diego Antonio de PARADA, con entrada 
en este apartado, y del comendador mercedario fray Sebastián de 
Parada, citado en la de Marcos EVANGELIO, Casó con doña 
Catalina de Heredia Bazán y Parada, hermana de don Antonio, 
marqués de Rafal y caballero de la orden de Santiago. Sobrinos de 
don Francisco Alfonso de Parada, primer conde de Garcinarro, en 
Huete.                                        COLECCIÓN DEL CONDE DE GARCINARRO.  
  
* MERCURIO HISTORICO Y POLITICO. Mayo de 1739. 
 
+ Nombramiento de correjidor de Soria.  
 
* GACETA 
 
+ Honores de Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia por Real Cédula de ¿junio? de 1739.  
 
* Ramón PAZ  
 
+ INDICE DE RELACIONES Y SERVICIOS CONSERVADOS EN LA SECCIÓN DE CONSEJOS SUPRIMIDOS. 
MADRID, 1943.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Legajo 13.326, nº 74, años 1715 a 1718.  
 
Nota: Doce años cursados en la facultad de Leyes de la universidad de Alcalá. Los cinco primeros desde 
1692 a 1697 en el que se graduó de Bachiller, y los restantes hasta 1704, en los que sustituyó la cátedra de 
Decretales y Decretales menores. Se licenció. En 1705 y fue aprobado para abogado de los Reales 
Consejo. En ese mismo año nombrado alcalde mayor de Trujillo. Alcalde mayor de Toledo luego ¿1714?, 
y para lo Civil de Córdoba en 1718. Entregó al Rey los frutos de HuelvesPATERNO y Torrejón aesde los 
años 1703 al 1714 para gastos de la guerra, sufriendo calamidades en 1706 por el paso de las tropas 
inglesas del archiduque don Carlos, quemándose algunas casas y estando en la ACTUALIDAD  casi 
despoblado. Con posterioridad al memorial, ocupó entre otros empleos plaza de corregidor de Alcaráz por 
1730, Ciudad Real y provincia de La Mancha, ¿1735?, y Soria, 1739. Con honores de Alcalde del Crimen 
de la Real Audiencia de Valencia por Real Cédula del mismo año.  Recuerda los de sus tíos en la guerra 
de Portugal: Don Alonso de Parada, que también podría referirse a su abuelo paterno, capitán de aquellos 
tercios, don Sebastián de PARADA, maestre campo, con entrada en este apartado, y el sargento mayor 
don Bernardino de Parada, caído durante el sitio de Olivenza de 1645. Don Alonso su abuelo paterno 
fue hermano mayor de los dos citados. Quinto señor de Huelves y Torrejón en la tierra de Huete, capitán 
de la milicia de Huete y de caballos coraza, citado por don Joseph Pellicer en Memorial de la casa y 
servicios de don José de Saavedra, primer marqués de Rivas, Madrid, M.DCXLVII,  como capitán de la 
compañía que levantó en Huete su nobleza. Integrada en 1641 en un tercio de infantería de mil seiscientos 
hombres bajo mando del citado don Joseph, su maestre de campo en aquella ocasión. Que por otras 
fuentes parece estaba en 1642 acantonado en Valverde con 64 oficiales y 347 soldados. Lugar fronterizo y 
cercano a Olivenza que fue arrasado en el año siguiente por los portugueses.   
 

Don Sebastián de PARADA  
 
Nota. Maestre de campo de Infantería Española con servicios en la guerra de Portugal desde sus 
comienzos con empleo de alférez. Caballero de Santiago en 1666. Nacido en Huete el día cinco de marzo 
de 1616, y bautizado en su parroquia de Santa María de Lara el doce inmediato. Hijo de don Marcos de 
Parada y Nava, cuarto señor de Huelves y Torrejón, en tierra de la Ciudad, patrón de su monasterio de 
Jesús y María, y de doña Beatriz de Parada y Rochi. Citado por el conde de Montijo en Memorial 
dirigido al Rey el veintisiete de noviembre en 1676 desde Badajoz, en el que recomienda a don Cristóbal 



Manuel, señor de Cheles, para el empleo de maestre de campo de un tercio de la frontera de Portugal, 
vacante. que tuvo Don Sebastián. Fray Joseph Freyre afirma en  
discurso que dedicó en 1770 al arzobispo de Lima don Diego Antonio 
de PARADA, con entrada en este apartado, que en su casa, es de 
suponer que en la de Huete o en Huelves, se conservaba su CELADA, 
LANZA Y PETO, EL QUE ORADADO CON EL PLOMO DEL ENEMIGO, AUTENTICABA 

LOS REPETIDOS PELIGROS, QUE ABANZÓ INTREPIDO SU DUEÑO. Falleció en 
1692, con asiento en la misma parroquia, bajo testamento ante el 
escribano optense Manuel García Calero del tres de julio de 1690, por 
el que fundó vínculo en favor de su sobrino el señor de Huelves y 
capellanía de la Concepción en el monasterio de Jesús, donde se 
enterró. Sobre el tema, véanse entradas de Don Marcos Joseph de 
PARADA, y Manuel de PARADA, HUETE Y LA GUERRA CONTRA 
FRANCIA…. 
 

Don Diego de PARADA Y BUSTOS 
 
+ Véanse también entradas Duque de ARCOS y Julián MATEOS DE 
RAMIRO.  
 
Nota. Nacido en Huete el año 1763, y bautizado en su parroquia de San 
Pedro el 28 de febrero. Hijo segundo de don Marcos Antonio de Parada y Heredia Bazán, octavo señor 
de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, caballero de la orden de Santiago, regidor perpetuo de Huete y su 
contador de Rentas Reales, patrón allí del monasterio optense de Jesús y María, y del de franciscanos 
descalzos en Cuenca, natural de Toledo, y de doña Antonia Bustos, o del Busto, y Moya, nacida en 
Belinchón, Cuenca.  
Bachiller en Leyes en 1784 y licenciado en 1787 por la universidad de Alcalá, abogado de los Reales 
Consejos en 1789, doctor en ambos Derechos, del claustro de la universidad de Alcalá, y su rector desde 
1791 a 1793 y de 1799 a 1801. Fue diputado ante las cortes de Cádiz de 1810 por la provincia de Cuenca 
y distrito de Huete, firmante de la Constitución de 1812, y uno de los treinta y seis que propusieron la 
abolición del llamado Voto de Santiago, gravoso impuesto de origen medieval a favor de esa iglesia 
metropolitana, que fue suprimido por decreto del catorce de octubre. Presidente y vocal de algunas 
comisiones, muy activo en las sesiones, propuso en la del  25 de abril de 1811 que después de la negativa 
del Consejo de Regencia a decretar una contribución de seis millones de pesos aprobada por la Cámara, se 
pudiera trabajar algunos días festivos cediendo el beneficio a la Patria para atender los gastos del ejército 
en las condiciones siguientes: QUE EL VALOR DE LOS JORNALES SE APLIQUE AL ESTADO CON EL PRECISO DESTINO 

DE VESTIR AL EJÉRCITO Y PROVEERLE DE ARMAS… QUE LO QUE POR ESTE MEDIO SE RECAUDE EN LOS PUEBLOS SE 

TRASLADE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS MESES… QUE PARA HACER MÁS PRONTA Y EFECTIVA ESTA RECAUDACIÓN 

SIN GRAVAMEN DE LOS VECINOS, SE ADMITAN EN PAGO FRUTOS O EFECTOS ÚTILES AL INTENTO, ARREGLANDO SUS 

PRECIOS DE MANERA QUE PUEDAN CON FACILIDAD VENDERSE O TRASPORTARSE A DONDE HAGA FALTA…. En la de 
Eclesiástica y Justicia unidas realizó dictamen el 31 de mayo de 1813 sobre como suplir la confirmación y 
nombramiento de obispos mientras duraba la incomunicación con la Silla Apostólica por el cautiverio de 
Pío VII, prisionero de Napoleón. Elegido por la provincia de Cuenca y mismo distrito para las de 1822, 
doce votos sobre doce electores el tres de diciembre de 1821, no tomó asiento por haberse anulado las 
elecciones en la provincia el 22 de febrero. Perteneció a la Junta de Gobierno del banco de San Carlos, y 
murió en Madrid el año 1831, parroquia de San Sebastián, bajo testamento ante su escribano Raymundo 

Galvez, y con testamentaría en 1843 ante José Celis Ruiz. Amplia nota biográfica en apartado 8º. 
DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* ILLUSTRSSIMO PRINCIPI D. D. DIDACO ANTONIO DE PARADA ARCHIEPISCOPO LIMANO, SAPIENTI, 
PIO, SUAVÍSIMO, OPTATISSIMO, OPTIMO, UNDEQUAQUE VIRO FAMOSO, MAGNO PATRUO SUO, CHARO, 
AC VENERANDO, BENEFACTORI, &. &. & . DIDACUS DE PARADA HAS THESES PHILOSOPHICAS DE 
ETHICA, SEU MORALI IN GRATITUDINIS, SERVITUTIS, & AMORIS MONUMENTUM AETERUM. D.O.S. 
Madrid 1779.  
 
Nota. Tesis defendida en el convento de la Merced de Huete 
el 27 de mayo de 1779 bajo dirección del profesor de filosofía 
fray Saturnino Antonio de Balaguer. Dedicada a su tío abuelo 
don Diego Antonio de Parada y Vidaurre de Orduña, 
arzobispo de Lima, con entrada en este apartado. Sobre papel 
en doble folio. Existe edición impresa sobre seda de color en 
poder de vecino de Huete. 
 
* LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PUESTA A LOS RS P. DE V. M. 
CON EL MÁS PROFUNDO RESPETO EXPONE QUE EN EL AÑO 
PASADO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA, CELEBRÓ LOS 
EJERCICIOS DE OPOSICIÓN A LA CÁTEDRA DE LENGUA 
GRIEGA QUE TODAVÍA SE HALLA VACANTE,… Alcalá, junio 
de 1793.  

 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Universidades, 
legajo 26, junio, 1793. 
 
Nota. Siendo Rector, en defensa de la cátedra de Griego, 
oponiéndose a la que se ha convocado en los Reales Estudios 
de San Isidro, en Madrid. Sobre el tema, Concepción 
Hernando en El Griego, el Consejo del Reino y la universidad 
de Alcalá en el siglo XVIII. 
 

Don Diego Vicente de PARADA Y DE LA ENCINA, o Rodríguez de la Encina   
 

Nota: Último patrono de la Capilla mayor del convento de La Merced  y del hospital de San Juan 
Evangelista, extintos por las leyes Desamortizadoras, quedando este de su propiedad. Poseedor de 
importante fortuna, sumó a los mayorazgos en que sucedió por su ascendencia de varonía el llamado de 
Garcinarro, con casa principal  adornada con muy trabajado escudo lindera con el Hospital, Luego de 
sentencia judicial contra don Ramón de Bardají y Parada, su anterior dueño y cuyas circunstancias se 
escriben en Apartado 9º. Fue hermano de don Juan, brigadier del ejército de don Carlos que durante su 
exilio en Burdeos se dio a conocer, también luego un hijo del mismo nombre, como excelente fotógrafo y 
renombrado miniaturista; de don Fernando, de las Reales Guardias, con descendencia por varonía que 
reside actualmente en la comunidad valenciana, y de doña Vicenta, casada en Madrid en la parroquia se 
San Martín en 1815 con quien sería el celebrado general carlista marqués de Orbaiceta don Miguel 
Gómez y Damas, con entrada y nota biográfica en Apartado 3º y numerosas citas en este. Nació en Huete, 
siendo bautizado en la parroquia de San Pedro en 1806, hijos de los optenses don Diego de Parada y 
Azcoita y de doña  María de la Encina y Soria, y falleció allí en 1873 con asiento en la misma, en su casa, 
muy principal y con heráldica de Parada en sus dos fachadas, ubicada frente al dicho convento y donde 
por los años de 1965 se levantó el edificio de Correos, quedando enterrado en la iglesia de La Merced 
bajo lápida con su, que sirve hoy de mesa de altar en la capilla adjunta. Coronel de Infantería bajo la 
corona de Isabel II y con anteriores brillantes servicios en el ejército carlista, por cuya causa quedó 
incurso en secuestro de bienes, sobre lo que existe numerosa documentación en el Archivo Histórico 
Provincial de Cuenca. Que abandonó tras el convenio de Vergara, reconociéndole en 1843 su grado de 
comandante y cruz de primera clase de la Real orden de San Fernndo. Durante un anterior retiro siendo 
subteniente, ocupó plaza de primer comandante en el Cuerpos de voluntarios realistas. Castilla la Nueva, 
tercera brigada, provincia de Cuenca y batallón de Huete. Casó en dos ocasiones. La primera a disgusto de 
su madre y de sus jefes en 1827, misma parroquia, con doña Francisca Rodríguez de Carballo y 
Merchante, natural de Algeciras, y  viudo con doña María Rosario Romero Chacón Morán y Montalvo, 
natural de Almendros, en Cuenca, de don Juan Manuel Romero, natural de Villatobas, Toledo, y de doña 
Josefa Morán, de Almendros. 
De entre los cinco hijos de su segunda mujer, cabe recordar a don Diego, nacido en Azpeitia en 1837 
durante el destino militar de su padre a las órdenes del carlismo y fallecido en Huete, San Pedro, en 1877. 



Abogado del ilustre colegio de Madrid y oficial de los ministerios de Fomento y de Gracia y Justicia. 
Numerario de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, su bibliotecario bajo la 
presidencia de don Salustiano Olózaga. Y a doña María Rosario, nacida en Huete en 1846, que durante la 
ocupación de Cuenca por los Carlistas fue dama de honor de la infanta doña María de las Nieves, consorte 
del infante don Alfonso Carlos de Borbón. Casada en Huete en 1864 con el principal defensor  de su 
causa en Cuenca, don Manuel Pajarón y Ruiz Morquecho, luego comisario regio en Cuenca por la reina 
regente doña María Cristina para el ramo de Agricultura, y su alcalde y presidente de la Diputación 
Provincial en varios años. 
 

Don Vicente de PARADA HENESTROSA 
 
*MEMORIAL AJUSTADO, HECHO CON CITACIÓN, Y ASISTENCIA DE LAS PARTES, EN VIRTUD DE 
DECRETO DEL CONSEJO DEL PLEITO PENDIENTE EN EL, ENTRE [ ], REGIDOR PERPETUO DE LA 
CIUDAD DE HUETE /Nº 136), DON DIEGO DE MENA MUÑOZ HENESTROSA (Nº 122), VECINO DE LA VILLA 
DE BELMONTE…. SOBRE LA TENUTA Y POSESIÓN DEL MAYORAZGO FUNDADO POR EL LIC. DON 
ANTONIO DE LEON…, VACANTES POR LA MUERTE SIN SUCESIÓN DE DON NICOLAS MARIA LOPEZ DE 
 MENDOZA, MARQUÉS DE MONDEJAR, SU ULTIMO POSEEDOR.  Sin año ni lugar de impresión. Mitad del 
siglo XVIII. Con genealógico en gran papel.  
 
Nota. Aunque impreso ajeno a la historia de Huete, es de interés para el estudio de familias avecindadas 
en La Mancha conquense, y la parentela de fray Luis de León. Al pleito se sumó don Marcos de Parada 
y Heredia, octavo señor de Huelves, citado repetidamente en esta relación, por los derechos de su mujer 
doña Antonia Bustos, o del Busto, y Moya, descendiente también de los Henestrosa y León, de los de fray 
Luis. Sobre el tema, GARCÍA CUBERO en LAS ALEGACIONES…, recogido en este apartado, y Archivo 
Histórico Nacional, sección Consejos suprimidos. Signatura 27209 y 27210. Años 1777 y 1779. Don 
Vicente de Parada, regidor perpetuo de Huete, patrono de la capilla mayor de su convento de La Merced y 
del su hospital de San Juan Evangelista, fue hijo de don Gaspar de Parada y Garrido y de doña Beatriz 
Amoraga y Roldán, optenses. Murió en Huete, parroquia de Santiago, el año 1774, quedando enterrado 
en su capilla de La Merced. Testó ante Julián Aº de Alique, escribano de la Ciudad. Casó en tres 
ocasiones, con velaciones en dicha parroquia. La primera en 1723 con doña Francisca Otazo, natural de 
Madrid y vecina de Alcocer. La segunda en 1753 con doña Ana María de la Encina Valdés, optense. Y 
la tercera  en 1759 con doña Josefa Núñez, vecina de Carrascosa de Tajo, en Sigüenza, a quien mejoró en 
su testamento.  
*PATRONATO DE LA CAPILLA MAYOR DEL MONASTERIO DE LA MERCED. 
 
Nota: Toma de posesión en 1737. Archivo del  Museo Naval, completo en el expediente de pruebas de 
nobleza de su nieto el capitán de fragata don José de Parada y de la Fuente, Con ingreso en la compañía 
de Guardias Marinas. Año 1774, signatura E. 1.333.  
 

Don Juan Manuel de PARADA Y HEREDIA 
 
Nota. Nacido en Madrid en 1724 durante el ejercicio de la profesión de su padre, magistrado, y bautizado 
en su parroquia de San Martín. Hijo del optense don Marcos José de Parada y Vidaurre de Orduña, 
séptimo señor de Huelves y Torrejón, en la antigua tierra de Huete, patrón del monasterio de Jesús y 
María, del Consejo de S.M, con entrada en este apartado, y de doña Catalina de Heredia Bazán y Parada. 
Caballero de la orden de Santiago en 1758. Oficial de Caballería con brillantes acciones en las guerras de 
Italia, siendo teniente coronel pasó al Perú en 1772  para ocupar plaza de corregidor de la provincia de 
Lampa. Coronel desde 1783, falleció al poco cuando se disponía a volver a España desde Buenos Aires. 
En 1780 se enfrentó a la sublevación general de los indígenas que acaudilló el inca José Gabriel 
Condorcanqui, Tupac Amarú II, con pérdida de su valioso equipaje según documentación oficial. Su hoja 
de servicios en Archivo General de Simancas, sección Guerra moderna. Fue hermano de don Marcos de 
Parada y Heredia, citado en entrada Don Diego de PARADA Y BUSTOS, y del brigadier don Joseph de 
Parada y Heredia, comendador de la orden de San Juan de Jerusalén, o de Malta, y presidente del tribunal 
de la Sacra Asamblea, coronel del regimiento de caballería Voluntarios de España. Con entrada en 
apartado 7º, donde se escribe su biografía. 
 
* RELACIÓN DE MÉRITOS Y SERVICIOS DEL TENIENTE CORONEL, [ ] CAB. DE SANTIAGO, PRIMER 
COMANDANTE QUE FUE DEL ESCUADRÓN DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE SANTIAGO Y ACTUAL 
CORREJIDOR DE LA PROVINCIA DE LAMPA, EN EL DISTRITO DE LA REAL AUDIENCIA DE CHARCAS. 
Año 1778. 



 

Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA  
 
Nota. Autor de esta Bibliografía. Nacido en Madrid en 1947. Sexto marqués de Peraleja por Real Carta de 
2007. Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, con ingreso en el año 2002. 
Hermano mayor honorario de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Loreto, en el templo de San 
Nicolás el Real de Medina, en Huete. Comisario de la Exposición de documentos recogida en entrada José 
Manuel CASTELLOTE 
  
* TOROS EN HUETE: DOCUMENTOS DE COMPRA Y VENTA DE GANADO DE LIDIA.  
 
REVISTA DE ESTUDIOS TAURINOS. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TAURINOS. Número 3. Sevilla, 1995.  
 
Nota: Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Con base en documentación de los 
años 1653, 1665 y 1698 obrantes en la sección Protocolos del en el Archivo Municipal. Para festejos de 
San Roque y El Corpus. En la escritura de 1665 ante Juan de Santa Cruz, aparece como vendedor de los 
toros de muerte don Francisco Resa de Horozco, vecino de Alcázar de San Juan, y en la de 1698 ante 
Diego de Alique, el vecino de Villanueva de los Infantes don Gonzalo Canero.   
 
* EL CLERO DE HUETE Y LOS TOROS.  
 
ÍDEM. Número 6. Año 1997.  
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Sobre uso del edificio y reserva de 
mirador propiedad del cabildo de Capellanes de San Idefonso en la plaza del Mercado con trasera a la 
calle de San Benito, donde se celebraban las corridas. Con base en documentación de los años 1647 a 
1652 obrante en  el Archivo Eclesiástico. Sobre el que poseía la Ciudad, véase acta de la sesión municipal 
de 9 de junio de 1751, en su entrada. Para el de don José de Parada y Vidaurre de Mendoza, repetidamente 
citado en esta Bibliografía, la escritura de venta en su favor otorgada por don Fernando Pacheco en 1738, 
ante el escribano de San Clemente López Hellín  Y sobre el de don Alonso Febo de Parada, en entrada 
TOROS.  
 
* ENCIERROS EN HUETE.  
 
ÍDEM. Número 7. Año 1998. 
 
Nota. Con plano de situación. 
Sobre los celebrados en 1490. De 
su lectura se desprende los hubo 
en años anteriores. Con base en 
Actas de sesiones del mes de junio 
obrantes en el Archivo Municipal. 
Con orden de acondicionar las 
entradas a las cuevas en la calle 
del recorrido, sin nombre. Y 
relación de los miembros del 
ayuntamiento que asistieron a la 
sesión. Se aumenta con plano del 
recorrido que se supone hasta la 
plaza de toros o del mercado. 
Ejemplar en la biblioteca 
municipal, con dedicatoria del 
autor. Recogido en el diario ABC 
del 18 de junio. 
 
* TOROS EN HUETE: 
ACUERDO MUNICIPAL PARA 
COMPRAR GANADO DE LIDIA.  
 
ÍDEM. Número 13. Año 2001.  
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Con base en documentación del año 
1635 obrante en el Archivo Municipal. Festejo del Corpus con toros de Marco Antonio Ruesca. Sobre el 
tema,  D. José Vargas Ponce en Disertación sobre las corridas de toros. 1807. Edición de D. Julio F. 
Guillen y Tato. Madrid, 1961. Cita las dos corridas de seis toros que Huete celebraba por voto los días del 



Corpus y de Santa Justa y Rufina, EN QUE FUE RECONQUISTADA, que es incierto, pues obedece al 
levantamiento del cerco almohade de 1172. En nota 96, sobre unos Anales manuscritos, Y TODAVÍA DURA 

LA PLAZA DE TOROS CIRCULAR Y BIEN CERCADA DE CASAS QUE EN EL DÍA SE VAN DESPOBLANDO. ESTE VOTO Y SUS 

FRANQUICIAS TIENEN CONFIRMACIONES DE ALGUNOS REYES HASTA DOÑA JUANA. También Antonio Marichalar, 
marqués de Montesa, en Julián Romero, Madrid, 1952, cuando trata de la ascendencia de este maestre de 
campo de Felipe II nacido en Torrejoncillo de Huete y hoy del Rey  por haber obtenido jurisdicción 
propia en 1537,  y no en Huélamo como afirman algunos autores y se tiene allí por cierto. Caballero de 
Santiago en 1560, pintado por El Greco y recordado por Lope de Vega en Comedia famosa de Julián 
Romero. Hijo de Juana Romero y del entallador y maestro de obras Pedro de Ibarrola, vizcaíno del estado 
noble avecindado en Cuenca por su profesión, que murió en Huete por CORNADA DE UN TORO, UN DÍA DE 

TOROS a la entrada de la plaza, HABIENDO ECHADO MANO DE SU ESPADA, EL DICHO [ ] LE CORTÓ EL UNO DE LOS 

DOS CUERNOS; Y LE HIRIÓ CON EL SEGUNDO, DE QUE HABÍA OÍDO DECIR ESTE TESTIGO, FALLECIÓ, según se escribe 
en los autos practicados el año anterior para ingreso de su hijo en la Orden, en el Archivo Histórico 
Nacional. Por relación, Mariano de Briones Moreno en Julián Romero de Ibarrola. Un conquense en 
Flandes. Cuenca, 2007. Jesús de las Heras en Julián Romero el de las hazañas. Madrid, 2018. Y Javier 
Esparza en San Quintím. Memorias del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero.   
 
Los cuatro títulos anteriores con numerosas notas sobre Huete.  
 
* FRAY AMBROSIO MONTESINO POETA RENACENTISTA Y PREDICADOR DE LOS REYES 
CATÓLICOS. APUNTES GENEALÓGICOS SOBRE UNA FAMILIA CONVERSA DE HUETE. Madrid, 
2002. Discurso de ingreso en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
 
Nota. Da a conocer por primera vez la ascendencia, parentescos, y circunstancias sociales de [ ]. Ejemplar 
en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor.  
 
* LOS PATRONES DE LA CAPILLA MAYOR Y DE SAN IGNACIO.  
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 
Nota. Linajes Ortiz de Montalvo, López de Madrid, Jarava y Orozco de Santa Cruz de la primera, y 
Chacón de la segunda. Es de advertir que por error de composición editorial quedó falto de texto, 
adjudicado a otro autor, sin alguna nota de pie y escudos a falta de figuras.  
 

* SEÑORÍOS JURISDICCIONALES DE LA TIERRA DE HUETE. Madrid, 2003.  
 
Nota. Edición a costa del Ayuntamiento. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. 
* LOS REYES CATÓLICOS Y LA ORDEN DE SANTIAGO EN FRANCIA: EL COMENDADOR DIEGO DE 
PARADA Y SU VISITA EN 1499.  
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Caballero de la orden de Santiago, y 
de los principales vecinos de Huete. Fotografía de la carta albalá dirigida a Luis XII de Francia, firmada 
en Granada por don Fernando y doña Isabel el trece de septiembre.  
 
* EL COLEGIO DE SAN LUCAS EVANGELISTA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.  
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Fundado en 1593 por el clérigo 
optense Marco RODRÍGUEZ, con entrada en este apartado. Para el tema, véase entrada Manuel Vicente 
SÁNCHEZ MOLTÓ y Francisco Javier CASADO ARBONIES, también en este apartado. 
 
* EL PRIORATO SANJUANISTA DE SAN GIL, EN HUETE. 
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Sobre los orígenes y desarrollo del 
Priorato, dependiente de la encomienda de Santa María de Poyos y fundado por la orden religioso militar 
hospitalaria de San Juan de Jerusalén, más tarde conocida también por de Acre y de Malta. Negando 
hubiera pertenecido a la orden del Temple, extinguida en 1312. Con cita de escrituras de los años 1221 y 
1246 en las que figura Santa María de Poyos como propiedad sanjuanista. Con relación de titulares, 
clérigos de la Orden en ocasiones y con tratamiento de fray o frey indistintamente: Frey Johan Sánchez, 
de por los años y con anterioridad al de 1332. Frey o fray Alonso Mz. ¿Martínez?, ¿Méndez?, ¿Muñóz? 
de Illana, de por los años y con anterioridad al de 1448. Fray Antonio de Almansa, con anterioridad y 
de por los años de 1560. Fray don Juan (Bautista en ocasiones) de Torres, con anterioridad y de por los 
años de 1616. Fray don Juan Romo, con anterioridad y de por los años 1652. Fray don Juan de 
Agreda, con anterioridad y de por los años de 1655. Fray don Miguel Pavón, titular desde 1656. Fray 
don Pedro Peñacauda, titular con anterioridad y de por los años de 1679. Don Baltasar Matienzo. 



Presbítero de Huete que figura como teniente de prior en escritura de 1703. Fray don Francisco Ramón 
Prieto, titular desde 1728. Fray don Antonio Chacón, titular desde 1754. Fray don José Ramírez de 
Arellano, titular desde 1766. Frey don Blas de Alarte, titular desde 1781. Frey don Julián Antonio de 
Alique, titular desde 1800. Fray don Juan Alfonso Culebras, ecónomo del priorato y posteriormente 
titular desde 1814. Don Miguel Gutiérrez y Parada, presbítero de Huete y teniente de prior según 
escritura de arrendamiento del año 1835. Doctor en Cánones, beneficiado de El Cañabate en la diócesis de 
Cuenca, vicario general del partido de Alcalá de Henares y catedrático de su Universidad, deán electo de 
la catedral de Albarracín, maestre escuela de la de Teruel y tesorero de la de Granada. Sobre el tema, 
errando, Jacome Capistrano de MOYA en CONFUTACION…, recogido en este apartado. Tratando de los 
templarios que pudo haber en Altomira para defensa de la sierra luego de que Huete entrara en la corona 
de Castilla, a la letra: … I QUE ESTUVO Á LA FALDA DE ELLA EL PUEBLO DE POYOS, QUE HOY ES PRIORATO DE SAN 

JUAN, EN CUYA ORDEN ENTRÓ ESTE PUEBLO DESPUÉS DE LA EXTINCIÓN DE LOS TEMPLARIOS, AÑO 1312: CUYOS 

BIENES, PUEBLOS, É IGLESIAS FUERON ADJUDICADOS Á LA ORDEN DE HOSPITALARIOS DE SAN JUAN, que no es 
acertado. Es de tener en cuenta la opinión del estudioso optense Pedro Mario Serrano, para quien la sede 
de los templarios pudo ser la ermita de San Sebastián, en las afueras, propiedad inmemorial del 
ayuntamiento y bajo advocación de quien se tenía por patrón del Temple.  
 
*  HUETE Y LA GUERRA CONTRA FRANCIA. LLAMAMIENTO DE HIJOSDALGO EN 1635 Y 1637.  
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria del autor. Con base en documentación obrante 
en el Archivo Municipal. Con amplitud, sobre las circunstancias personales y familiares de los cincuenta y 
dos vecinos alistados: El corregidor licenciado don Juan Ayllón de Peralta. Don Sebastián de Parada y 
Mendoza. Doctor don Francisco de Salcedo Beancos. Don Pedro Amoraga Salcedo, señor de 
Carrascosilla y capitán de la milicia de la Ciudad. Don Baltasar de Sandoval con su hijo don Juan. Don 
Pedro del Castillo. Juan Muñoz Zexudo. Diego Muñoz Zexudo. Don Marcos de Parada Ynestrosa, 
procurador por su estado noble y alférez de la milicia de la Ciudad. Don Bernabé Gutiérrez Altamirano. El 
licenciado don Juan Graciano de Figueroa. Don Juan de Arcas Castillo. Don Diego de Gaona. Juan Ochoa 
de Salazar. Diego Núñez Nieto. Don Pedro García Fajardo. Don Francisco de Parada Hinestrosa, capitán 
de la milicia de la Ciudad. Jerónimo Berdexo García. Don Sebastián de Torres. Albaro (sic) de Santa 
Cruz. Nofre Ochoa. Don Rodrigo Sánchez de la Calzadilla. Cristóbal Sánchez de la Calzadilla. Don Juan 
Ramírez de Orozco. Don Juan de Orozco. Licenciado don Pedro Gutiérrez Altamirano. Don Andrés de 
Torres, correo mayor de la Ciudad. Don Pedro de Figueroa. Miguel de Santa Cruz. Don Alonso de Arcas 
y Mendoza. Juan Bidaurre de Orduña, alférez de la milicia de la Ciudad en la compañía de su padre. Don 
Juan Bidaurre de Orduña, capitán de la milicia. Francisco de Agreda Romo. Licenciado Juan Méndez de 
Parada. Don Marcos de Parada, señor de Huelves y Torrejón. Lope González Breto. Alfonso González 
Breto. Don Juan Amoraga, capitán de la milicia de Huete. Don Francisco Chacón, procurador síndico por 
su estado noble y capitán de la milicia de la Ciudad. Don Gaspar de Santoyo Amoraga. Diego de Santa 
Cruz. Diego de Belber Uribe, alcalde de la Santa Hermandad. Doctor don Juan Orozco Daça. Don Luis de 
León. Juan González Tevar, escribano del ayuntamiento y de su estado noble, capitán de la milicia de la 
Ciudad. Don Basco González del Castillo. Don José del Castillo. El regidor por su estado noble don 
Alonso de Parada Ynestrosa, depositario del donativo de S.M. Don Agustín Coello de Acuña. Juan de 
Somovilla. Pedro Ochoa de Valsalobre. En la nota 4ª se incluye nómina de vecinos que por tenerse por 
hidalgos deberían ser los únicos vecinos que recibíeran devolución de la sisa por consumo de 
MANTENIMIENTOS, Formada en 1510 por el corregidor don Fernando Velasco a instancia del Común y del 
arrendador de la tasa, boticario Lope Hernández de Villanueva. A la letra con aumento: PEDRO DE HUETE, 
GONZALO DE SALAZAR , JUAN ROMO Y SU HERMANA, HERNANDO DE RIBERA, - que era Coello de varonía e hijo 
de los señores de Montalvo, que por entonces había heredado los señoríos maternos de Villarejo de la 
Peñuela y Cabrejas, en Huete, e apellido Ribera -, BERNARDINO DE LA TORRE, -escribano de la Ciudad, que 
fue repostero de camas del Rey -, ALONSO DE AYLLON , HERNANDO ORTIZ, ALONSO GUTIERREZ, LA DE ALONSO 

EL ROMO, JUAN SANCHEZ ESCRIBANO, - de apellido Amoraga -, GONZALO NUÑEZ, GUTIERRE DE SANDOVAL  - 
señor de La Ventosa, en esta tierra -, FRCO  DE MONTOYA, EL BACH ALVARO, - del Castillo - , ALONSO DEL 

CASTILLO SU HERMANO, HERNANDO DEL CASTILLO ESCRIBANO, LA DE VEANCOS, EL LICC BERNARDINO DE P. - 
Parada -, JUAN DE GUETE, DIEGO DIAZ , LA DE LUIS DE ARCAS, GONZALO DE LA TORRE, XRISTOBAL DE PERALTA, 
PEDRO DE CUENCA, SANCHO OCHOA, JUAN DE ORTEGA, FRANCISCO DE AVILA , JUAN SANCHEZ DE CUENCA, 
RODRIGO DE TAVIRA , ALONSO DE AMUSCO, LA DE GASPAR - ¿por Egas? - SANDOVAL , EL LICC. JUAN DEL 

CASTILLO, EL BACH GOMEZ, DIEGO DEL CASTILLO, SU HERMANO JUAN DEL CASTILLO, SU HERMANO RODRIGO DEL 

CASTILLO, LA DE PEDRO DE PARADA, - que fue doña Sancha Osorio, de varonía Coello - , DIEGO NUÑEZ, PERO 

NUÑEZ, ALONSO NUÑEZ, HERMANOS, LA MUJER DE JUAN DIAZ MENCIA DE LA TORRE, HERNANDO DEL CASTILLO EL 



MOZO, DON ALVARO CARRILLO, - único con tratamiento de don, señor de Paredes, hoy de Melo, en Huete, o 
si fallecido un hijo segundo homónimo -, PEDRO DE SANTA CRUZ, RODRIGO DE SANTA CRUZ, HERNAN SANCHEZ 

AMORAGA, HERNANDO DE CALAHORRA, MARTIN DE INESTROSA, ESTEBAN COELLO, - que era señor de Montalvo, 
El Hito y Villar de Cañas -, RODRIGO DE GUETE Y SUS HIJOS QUE SON PEDRO DE S.C.  - Santa Cruz - , Y DIEGO 

DE S.C. Y FRCO DE S.C., HERNANDO DEL CASTILLO, SU HERMANO ALVARO DEL CASTILLO MAYORDOMO, LEONARDO 

DEL CASTILLO, JUAN GUTIERREZ DE MOYA, LA DE JUAN DE PARADA - ¿Juana Fernández de Alcocer? -, Y SUS 

HIJOS, LA DE LUIS NUÑEZ, CHARLES DE AMUSCO, LA DE MARTIN DE MONTALVO, DIEGO BOHON, BARTOLOME DE LA 

CALZADILLA Y SU HERMANO , ALONSO FZ DE P. - Parada - , JUAN DE LA TORRE, JUAN DE SANTA CRUZ, MARIA 

GOMEZ DE P. - Parada -  HERMANA DE ALONSO DE P - Parada - , LA DE PEDRO DE - ilegible -, JUANA 

FERNANDEZ - que debió se la viuda de Juan de Parada, quizá el de arriba -,  LA DE PEDRO DE ANGULO, PEDRO 

PATIÑO - de la Casa y servicio de los Reyes, y su CONTINO -, ISABEL DE PARADA MUJER DE ORTUÑO, BEATRIZ 

DE PEDROSSA, ALONSO DE PARADA, PEDRO DE LEÓN, LOS HIJOS DEL COMENDADOR DE PARADA – Diego, caballero 
de la orden de Santiago - ALONSO FERNANDEZ Y DIEGO, JUAN DE QUIJADA, HERNAN MEXIA , ALVARO DE LA 

TORRE EL VIEJO, ALONSO DEL MONTE, JUAN JIMÉNEZ, LA DE MARTIN OCHOA, ALVARO DE SANTA CRUZ, EL BACH. 
PEDRO DE ALVENDEA, ALONSO DE SACEDO, HERNANDO TAFALLA , FRCO DE ALCARAZ, ALONSO DE MONTALVO, LA 

DE PEDRO DE M IERES, - que debió ser Teresa de Parada - , ALONSO DE CASTRO SILLERO, ALONSO MENDEZ - de 
Parada - , ALVARO DE LA TORRE ESCRIBANO, HERNAN GOMEZ – quizá de la Muela - ESCRIBANO, LA DE JUAN DE 

V ILLANUEVA , SANCHO DEL RINCÓN, LA DE GONZALO CHICO, CATALINA DE YLLANAS , BMINO - Bernardino PARDO 

¿abreviatura de Parada? SU HIJO, EL BACH. PEDRO EL VIEJO. Algunos, o su descendencia, no vieron 
confirmada su nobleza ante las Reales Chancillerías, que los declararon pecheros. Sobre el tema, son de 
interés las mercedes concedidas en las Cortes de Madrid de 1639 a don Diego de Villaneta, procurador 
por Ávila, por diversos servicios y DE LO QUE GASTÓ EN IR Á CONDUCIR LAS M ILICIAS DE HUETE Y SU PARTIDO, 
sin decir destino, quizá relacionado con la guerra que encabeza la entrada.   
 
Los cuatro últimos títulos en ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y 
GENEALOGÍA. Volúmenes V. Año 1998-1999, páginas 287 a 320. VI, 2000-2001, pags. 155 a 188. VII. 
Año 2002-2003, pags. 315 a 368. VIII / 2º, 2004, pags. 663 a 708. 
 
*  COSTAS DE LOS HÁBITOS DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN EN EL SIGLO XVIII. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Año XV. Número 
56. Tercer trimestre 2005. 
 
Nota. Con documentación sobre el capitán de los tercios de infantería española don Hortensio de Parada, 
y el comendador don José de Parada y Heredia, brigadier de los R.R.E.E, y coronel de caballería, 
caballeros de la misma. Citados en esta relación. 
 
* EPÍLOGO  
 
-CABEZAS DE LA NOBLEZA. ORIGEN Y SECRETOS DE LA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA. Barcelona, 
2008. Autor, Fernando PRADO Y PARDO - MANUEL DE VILLENA 
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria de los autores. Sobre creación y circunstancias 
del marquesado de Caracena del Valle, antigua aldea de Huete. Con notas al pie sobre los títulos 
nobiliarios optenses marquesado de Navamorcuende, por señores de Montalvo, el Hito y Villar de Cañas, 
marquesado de Peraleja, y condados de Garcinarro y de La Ventosa.  
 
* ASCENDENCIA, FAMILIA Y SUCESIÓN DE SAN FRANCISCO DE BORJA. 
 
FRANCISCO DE BORJA SANTO Y DUQUE (1510 – 2010). Fundación Cultural de la Nobleza 
Española. Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Madrid, 2010. Varios autores. 
 
Nota. Ejemplar en la biblioteca municipal, con dedicatoria. Con alguna noticia sobre el colegio de Huete, 
alumnos y sacerdotes, se transcribe la carta con su firma que [ ] envió a la Ciudad en 1570 sobre su 
fundación por la Compañía de Jesús, conservada en el Archivo Municipal y que se recoge a la letra en 
COLEGIO DE JESUITAS, en este apartado. 
 
* LOS RODRÍGUEZ DE LA ENCINA DE LA CIUDAD DE HUETE, EN CUENCA, Y SU RELACIÓN 
CON  LOS DE LA VILLA SEGOVIANA DE SEPÚLVEDA. 
 
PÁGINA WEB DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Informes y 
bibliografía. Nobiliaria, Artículos. Año 2010. 
 
 



* DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE CUENCA EN LAS CORTES GENERALES Y 
EXTRAORDINARIAS DE CÁDIZ. AÑOS DE 1810 A 1813. Madrid, 2010.  
 
Nota. Entre ellos el hueteño don Diego de PARADA Y BUSTOS, con entrada en este apartado. Incluye 
noticias de la representación optense en posteriores asambleas.  
 
ACADÉMICA. Boletín de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. 5. Enero-Diciembre de 2010. Cuenca, 
2011. Páginas 125 a 161. 
 
Nota: En el índice del volumen figura el autor bajo apellido Prado, en lugar de Parada. 
 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Volumen XII. 2.011.  
 
PÁGINA WEB DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA  
 
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO. Madrid 2011  
 
Nota: A su cargo y beneficio,. Con sede en la iglesia Real de San Nicolás de Medina, en Huete. Sin ISBN.  
El autor es Hermano Mayor Honorario. Ejemplar en la biblioteca municipal.  
 
* HUETE EN AMÉRÍCA SIGLOS XV Y XVI.  Madrid, 2010.  
 
Nota. Edición a cargo y beneficio de la citada Hermandad. Sin ISBN. Ejemplar en la biblioteca municipal. 
Sobre los naturales y vecinos de la Ciudad que pasaron a Indias en los siglos que se dicen. 
 
* NATURALES Y VECINOS DE LA CIUDAD DE HUETE QUE PASARON A INDIAS DURANTE LOS 
SIGLOS XV Y XVI.  
 
REVISTA DE LA CECEL. Número 10. Confederación Española de centros de Estudios Locales. C.S.I.C.  
 
Nota: Madrid, 2010-2011. Expediciones y pasajeros a Indias. Con aumentos respecto del título anterior. 
 

* CONQUENSES DEL ESTADO NOBLE EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.  
 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Número 78. Primer 
trimestre de 2011. Madrid. 
 
Nota. Con cita de familias avecindadas en lugares de la antigua jurisdicción de Huete.  
 
* VISITAS DE  FERNANDO VII A LA  CIUDAD DE  HUETE EN  EL VERANO DE 1816, DURANTE  
UN VIAJE  A  LOS  BAÑOS  DE  SACEDÓN. Madrid, 2011.  
 
EDICIÓN A CARGO Y BENEFICIO DE LA CITADA HERMANDAD. SIN ISBN. 
 
Nota. Fue la primera, repetida al menos en 1824 y 1826, con entradas en esta Bibliografía. 
 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Volumen XIII. Años 
2011 – 2012. 
 
PÁGINA WEB DE LA MISMA. Informes y bibliografía. Historia. Artículos. Año 2011.  
 
* ASCENDENCIA Y PARENTESCOS DEL LICENCIADO DON SEBASTIÁN DE COBARRUVIAS 
OROZCO MAESTRESCUELA DE LA CATEDRAL DE CUENCA AUTOR DEL TESORO DE LA 
LENGUA CASTELLANA, O ESPAÑOLA.  
 
ACADÉMICA. Boletín de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. 6. Cuenca, 2011. 
 
Nota: Con algunas noticias sobre familias de Huete y de su comarca. 
 
* REPRESENTACIONES DE SAN JUAN EVANGELISTA EN HUETE. SIGLO XVI. 
 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN. Año 2013. 
 
Nota: Se documentan la del Monasterio de La Merced, capilla mayor, de los años 1530. Portada del 
hospital de San Juan Evangelista por Diego Florez en 1547. Dos en los altares del monasterio de Jesús y 
María, de por los años 1575 y 1589. Y la quinta con su peana en la parroquia de Santa María de Atienza 
en 1591 por Juan de Albornoz y Juan de Eredia. Sobre el tema, véase entrada Clero secular, Parroquias, 
Santa María de Atienza, Blog de la Hermandad de San Juan, se cita su represetación en cruz procesional.      
 
* TÍTULOS NOBILIARIOS AUSTRACISTAS CONCEDIDOS DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN 
EN LA TIERRA DE HUETE, CUENCA, 
 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Volumen XV. Año 
2013.  
 



PÁGINA WEB DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. 2013. 
 
Nota. Con algún aumento y modificación en el apartado 9º de esta Bibliografía. Sobre el tema, Víctor 
Alberto García Heras en La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y 
movilidad social (Cuenca, 1690-1720), recogiendo acontecimientos en Huete. Tesis doctoral defendida el 
cuatro de diciembre de 2.015 en la facultad de Humanidades de Albacete, de la universidad de Castilla - 
La Mancha. San Clemente en la Guerra de Sucesión. Cuenca, 2.015. Y La Guerra de Sucesión como vía 
de ascenso social: don Gabriel Ortega Guerrero, II marqués de Valdeguerrero. UNED. Espacio, tiempo 
y forma. Serie IV. Historia moderna. Número 24. Año 2011. Con árboles genealógicos de los marqueses, 
señores jurisdiccionales en Cuenca de Villar de Cantos y Vara del Rey. Es de interés la entrevista 
realizada el nueve de febrero de 2.018 por Consuelo Font, del diario El Mundo, al autor de esta 
bibliografía sobre los titulares del marquesado de Peraleja. En prensa. Se incluirá cuando se publique.  
 
* NATURALES Y VECINOS DE LA CIUDAD DE HUETE QUE PASARON A INDIAS DURANTE LOS 
SIGLOS XVII, XVIII y XIX.  
 
REVISTA DE LA CECEL. Número 13. Confederación Española de Centros de Estudios Locales. C.S.I.C. 
Expediciones y pasajeros a Indias. Madrid, 2014. 
 
Nota: Sobre fondos del Archivo General de Indias, y Eclesiástico y de Protocolos de Huete. Véase con 
algún aumento en el Apartado 6º de esta Bibliografía 
 
* EL DUCADO DE HUETE.  
 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Volumen XVI. Año 
2013 (2014-2015). Con resumen en el aparatado 11º de esta Bibliografía. 
 
*  EL CONTADOR MAYOR ÁLVAREZ DE TOLEDO Y EL CONDADO DE CERVERA, EN CUENCA Un 
linaje converso de judíos ennoblecido por privilegio. 
 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA. Volumen XVII. Año 
2014. (2015). Y en su página Web, Ventana: Informes, genealogía.  
 
Nota. Cita familias de Huete. El Contador fue señor de Anguix, en su jurisdicción, y algunos de sus 
descendientes tuvieron asiento en la Ciudad. El título nobiliario recayó a partir del año 1876 en linaje del 
estado general pechero apellidado Saiz, originario de Villar de Cañas en La Mancha conquense y de 
Castillejo del Romeral, de la tierra de Huete. La actual y octava condesa, Dolores Saiz y Muñíz, es vecina 
de Navarra, y la línea segundogénita de Madrid, representada por sus primos segundos  Jesús Saiz y Luca 
de Tena y sus seis hermanos.  
 
* VIDA Y VIRTUDES DEL SIERVO DE DIOS HERNANDO DE SANTARÉN S.J. Madrid, 2016. 
 
Nota: A beneficio de la citada venerable Hermandad. Resumen en el Programa de fiestas en honor de San 
Juan Evangelistas del año 2016. Con aumento en la página web de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía.  
 
*  VIDA, VIRTUDES Y FAMILIA DEL SIERVO DE DIOS HERNANDO DE SANTARÉN S.J. Madrid, 
noviembre de 2016.  
  
Nota. Edición revisada y aumentada, a beneficio de la misma Hermandad. Véase su entrada en este 
apartado y a la letra sin maquetar en el 12º. 
 
* RELACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE MEDINA CON EL  QUE FUERA COLEGIO DE 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS. Manuscrito. 2.018.  
 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN. Año 2018. 
 
Nota: Con nómina de los religiosos que abandonaron la casa de acuerdo con la Pragmática que los 
expulsó del Reino en 1767, y de los bienes muebles y rentas que correspondieron a la parroquia de San 
Nicolás el Real que lo ocupó. Véase en este apartado COLEGIO DE LA COMPANÍA DE JESÚS, párrafo 
José A. FERRER 
 
* SAN JUAN EVANGELISTA SOSTENIENDO LA COPA ENVENENADA 
 
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN. Año 2019. 
 
 
 



* PAPELETEADO DEL ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE. Manuscrito. De los años 1980. 
 
Nota. En colaboración con don Antonio García Collado, hueteño fallecido hace algunos años, poseedor 
de un rico archivo sobre Huete que hoy es de su sobrino José Luis García Martínez. 
 
* SELECCIÓN DE ESCRITURAS DEL SIGLO XVI OBRANTES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
HUETE. SECCIÓN PROTOCOLOS. Manuscrito. De los años 1990, 1991 y 1992. 
 
* LINAJES DE HUETE. Manuscrito. 
 
* VECINOS DE HUETE EN INDIAS. Manuscrito. 
 
Nota. Relación y apuntes biográficos de más de cien optenses que pasaron a Indias durante los siglos XV, 
XVI, XVII, XVIII y XIX. Copia parcial en CD en el Archivo Municipal de Huete. 
 
* PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA MERCED. Manuscrito.  
 
Nota. Pronunciado el 16 de septiembre de 1,996. Historia del monasterio optense de la orden de La 
Merced con notas biográficas de sus conventuales, imagen de Nuestra Señora, y patronato de la capilla 
Mayor. Mecanografiado en el Archivo Municipal. A la letra con aumentos en Apartado 10º. 
 
* HUETE Y LA GUERRA CONTRA FRANCIA DE 1635. LLAMAMIENTOS DE HIJOSDALGO EN 1635 y 
1637. Manuscrito. 
 
Nota. Original de Huete y la guerra contra Francia. Llamamiento de hijosdalgo en 1635 y 1637, Impreso 
recogido en este apartado. 
 
* EL MUY ILUSTRE CABILDO DE CABALLEROS Y ESCUDEROS DE CUENCA. Manuscrito. 
 
Nota. Conferencia pronunciada en el Instituto de Historia y Cultura Militar con motivo de la inauguración 
del curso académico 2004. Edición digital, y mecanografiada en el archivo del Instituto. De interés por 
cuanto a él pertenecieron vecinos de Huete, que se citan.  
 
* FRAY AMBROSIO MONTESINO. ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR. Manuscrito. 
 
Nota. Conferencia pronunciada en Huete el doce de diciembre de 2.009 a instancia de de la Asociación 
Cultural Ciudad de Huete. 
 
* ESCUDOS NOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE HUETE. Manuscrito. 
 
Nota. Apuntes por encargo del Ayuntamiento. Obrante en el archivo del autor y recogidos algunos en el folleto que 
bajo título Ruta de los escudos editó la Corporación en abril de 2011, con entrada en este apartado. Es de mucho 
interés el de la Ciudad, labrado en 1737 por el maestro de sillería y arquitecto Marcos Evangelio, con entrada en 
este apartado, con réplica de hace algunos años en resina. También el de la calle Juan Carlos I número 19, Casa 
Rural Palacio Conde de Garcinarro. Sobre cruz de la orden de Calatrava y rodeado de dos sierpes, que en 
otros escudos es parte y forman del de Parada, un cuartelado en el que en el primero se ven tres fajas, que 
es Parada; un partido con las armas de Vidaurre y Mendoza en el segundo; cinco flores lis en el tercero, 
que pertenece a Florez; y un árbol con cinco panelas o corazones en el cuarto, de los Salcedo, similar al de 
la casa de los Linajes, junto al monasterio de La Merced. Perteneció a don José Antonio de Parada y 
Vidaurre de Mendoza, Florez y Salcedo, segundo conde de Garcinarro en el Imperio, caballero de aquella 
Orden y capitán de caballería del emperador Carlos VI, que  levantó la fachada actual a partir 1731, y de 
por entonces también la labra, que por los años podría atribuirse al mismo Evangelio. Existen también en 
propiedad particular los de Orozco, Parada con Graciano, y Zúñiga, procedente de Valparaiso, casa de sus señores 
jurisdiccionales. Chacón en el templo de San Nicolás de Medina, y tres de Parada en el museo de Arte Sacro. Dos de 
finales del siglo XVII, procedente de la casa que hubo donde hoy se levanta la de Correos, y otro de 1777 del molino 
de Las Palanquillas, depositado por su propietario a instancia de don Antonio García Collado cuando se derribó por 
los años de 1980. Con doble leyenda en círculo: SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM AMBULABIS, del Libro de los 
Salmos, 90/13, y lema de la orden del Temple, NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS SED NOMINE, TUO DA GLORIAM,  del 
115. Propiedad que fue del monasterio de Jesús y María, y posiblemente encargado por su capellán mayor el 
doctor don Juan de Parada y Otazo, presbítero de la Ciudad que fue también patrono de la capilla mayor 
del monasterio de La Merced y del hospital de San Juan Evangelista. Pasó a Indias en 1753 con el séquito 
de don Diego Antonio de Parada, obispo de La Paz y luego arzobispo de Lima. Con entrada en apartado 
6º. En el folleto figuran los de la Ciudad, de Amoraga, Beancos, Carrillo, Coello, Graciano, Parada, 
Portocarrero, Real y Militar Orden de La Merced, Salcedo, Sandoval, Solano y Torres o de la Torre.  
 
 



* INFORME SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESCUDO DE LA NOBLE Y LEAL 
CIUDAD DE HUETE. Manuscrito. 
 
Nota: En colaborción con José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, con entrada en este apartado. Sobre el tema, 
vease entrada ESCUDO en este apartado. 
 

Todos los manuscritos en la Biblioteca del autor.  
 

Don Alonso de PARADA Y MENDOZA  
 
Nota: Bautizado en Huete en la parroquia de San Nicolás de Almazán el 10 de agosto de 1604, hijo de don 
Gaspar Méndez de Parada, abogado y regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña Melchora de Ibargüen 
Mendoza. Caballero de la orden de Santiago. Capitán de los Tercios y Teniente general de la artillería de 
la Armada, con brillantes servicios en la mar Océana y en las guerras de Cataluña. José Manuel Cruz 
Valdeolivos cita en Primer documento biográfico de Francisco Collante tres paises de este afamado 
pintor entre los muebles 
que aportó a su 
matrimonio en 1646, y 
Mercedes Agulló Cobo 
en Noticias sobre 
pintores madrileños de 
los siglos XVI y XVII,  
Madrid y Granada, 
1978, sobre el mismo 
inventario, 28 de agosto, 
en Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid, 
número ¿2.919?,…DOS 

VODEGONES GRANDES, 
NAVIDAD Y QUARESMA… . 
En el archivo del autor 
de esta Bibliografía se 
conserva Real Carta de 
privilegio firmada por 
Felipe IV en Madrid el 
24 de septiembre de 
1657, concediendo exención perpetua de huésped de aposento para dos casas, en la calle Mayor y Cava 
baja de San Miguel, propias de su mujer la madrileña doña Gibaxa, poseedora de importantes 
mayorazgos, bajo servicio de 44.000 reales para la fábrica de la capilla de San Isidro. Siete vitelas en 
folio, de las que se presenta primera y última.  
   
*MERCEDES AGULLO Y COBO 
 
+ DOCUMENTOS SOBRE ESCULTORES, ENTALLADORES Y ENSAMBLADORES DE LOS SIGLOS 
XVI AL XVIII. Valladolid, 1978.   
 
Nota: Poder a procuradores del maestro ebanista y entallador Pascual Sabroso para defenderse de la 
demanda que le ha puesto don [ ] por cantidad de 380 reales. Madrid, 25 de mayo de 1646. AHPM, 
Protocolo 8.431, folio 107.  
 
* Manuel ROMERO DE TERREROS y VINENT. Marqués de San Francisco. 
 
Nota: Con entrada en este apartado. 
 
+  LA CASA DE PARADA EN MÉXICO.  
 
REVISTA DE HISTORIA Y GENEALOGÍA ESPAÑOLA.  Madrid, año 1917. Con separata en el mismo. 
 
Nota: Según manuscrito de su hermano don Juan Agustín de Parada Mendoza, vecino de Méjico, 
ascendiente de los que viven allí con apellido Gómez de Parada. A la letra: CAPITÁN  DE LA ARTILLERÍA DE 

LA FLOTA DE LA NUEVA ESPAÑA (DE TIERRA FIRME, QUE LLAMAN GALEONES DE PLATA ), CON TÍTULO DE TENIENTE 

DE GENERAL, LLEGÓ EN COMPAÑÍA DE SU GENERAL DE FLOTA DE DICHOS GALEONES DE TIERRA FIRME, QUE LO ERA 

D. CARLOS DE IBARRA, MARQUÉS DE CARDEÑOSA, DE ARRIBADA Á LA VERA CRUZ, EL AÑO DE 1637, HABIENDO 



PELEADO CON PIE-DE-PALO, - el pirata holandés Cornelius Jol - , Y VENCÍDOLE, Y LIBRADO LA PLATA DEL REY DE 

AQUEL RIESGO; EN QUE SE HALLÓ DICHO D. ALONSO  AL LADO DE D. CARLOS, EN LA CAPITANA, Y SACÓ DE LA 

REFRIEGA MUCHAS HERIDAS Y UN BALAZO QUE LE PASÓ UNA ESPALDILLA, - debe referirse a batalla de 1638 frente 
a la costa de Cuba, con acción que se publicó en España -. FUÉ DIOS SERVIDO QUE SANASSE DE LAS HERIDAS Y 

EN PREMIO LE DÍÓ D. CARLOS EL PRIMER AVISO PARA S. M., QUE EN AQUELLA OCASIÓN ERA LO MÁS QUE PODÍA DAR. 
LLEGÓ CON ÉL Á VISTA DE NUESTRO MONARCA; QUE LE HONRÓ CON MERCED DE HÁBITO DE SANTIAGO en 1645, Y 

UNA AYUDA DE COSTA DE 2 MIL PESOS, EL CUAL SE PUSO SÓLO PORQUE NO SE ENTENDIESSE LE FALTABA PECHO PARA 

LA HONRA Á QUIEN LE TUVO PARA RECIBIR POR SU REY TANTAS HERIDAS, COMO VALEROSO Y LEAL VASALLO. 
APADRINÓLE EL SR. CONDESTABLE DE CASTILLA Y D. FRANCISCO DE ZAPATA Y MENDOZA, CAPELLÁN MAYOR DEL 

CONVENTO DE LAS DESCALZAS, DE MADRID (DONDE SE PUSO EL HÁBITO DON ALONSO), CANÓNIGO DE TOLEDO É 

INQUISIDOR DE LA SUPREMA, QUE DESPUÉS FUÉ OBISPO DE CORIA Y ARZOBISPO DE VALENCIA, - su pariente - . 
DESCONTENTO DEL POCO PREMIO, CUANDO A LO MENOS SE LE DEBIÓ DAR EL SER CAPITÁN DE UN GALEÓN, QUE ERA 

SU PRETENSIÓN, Y LA CONSIGUIERON OTROS CON MENOS MÉRITO, DEJÓ Á PENSIÓN SU TENENCIA DE CAPITÁN DE LA 

ARTILLERÍA EN EL CAPITÁN ROQUE DE UREÑA, QUE LO ERA DE INFANTERÍA EN SAN LÚCAR, Y CASÓ CON SU PRIMA 

SEGUNDA Dª.JERÓNIMA DE X IBAJA, VIUDA QUE ERA DE D. AMBROSIO SPINOLA, DE LA CASA DE LOS MARQUESES DE 

LOS BALBASES Y ESPINÓLAS, DEL HÁBITO DE ALCÁNTARA. DEL CUAL CASAMIENTO TUVO UN HIJO, LLAMADO 

MATHÍAS DE PARADA, QUE SE GRADUÓ EN ALCALÁ  DE HENARES EN CÁNONES Y LEYES,     - capitán de las milicia 
de Huete, que pasó a Indias - , Y UNA HIJA LLAMADA ANA, - religiosa en el monasterio de Jesús de Huete 
segín alguna fuente. Quizá novicia, pues esta documentado murió antes del año 1682, en el que su marido 
don José Antonio de Zárate, caballero de la orden de Alcántara, casó en Madrid segunda vez con doña 
María Francisca Díaz de Quevedo y Viaña - . SALIÓ DICHO ALONSO POR LA OBLIGACIÓN DE CABALLERO DEL 

HÁBITO QUANDO SALIÓ NUESTRO MONARCA PHILIPPO IV  AL ALZAMIENTO DE CATHALUÑA , Y HALLÁNDOSE EN EL 

CERCO DE LÉRIDA, ACOMPAÑÓ AL SR. DUQUE DEL INFANTADO CON CARGO DE MAESTRE DE CAMPO AL METER EL 

SOCORRO EN LA DICHA CIUDAD. DE VUELTA MURIÓ EN SACEDÓN, EN CASA Y HAZIENDA DE DICHA SU MUJE Dª 

JERÓNIMA DE X IBAJA, Y LO LLEVÓ Á ENTERRAR SU HERMANA Dª. BEATRIZ Á LA V ILLA DE ODÓN (DONDE VIVÍA ) - se 
refiere a Villaviciosa de Odón, en Madrid -, EN LA PARROQUIA DE AQUEL PUEBLO (DONDE ESTABA ENTERRADA 

SU MADRE Dª. MELCHORA DE IBARGÜEN Y MENDOZA). MURIÓ EL AÑO 1660. Fecha que coincide con la de la 
firma de la paz con Francia, 1659, y el final de la guerra. De lo que se infiere sirvió durante toda la 
campaña. Es de interés Patricio Prieto en Los sitios de Lérida, Lérida, 1945. 
 
* CATÁLOGO DE LAS CONSULTAS DEL CONSEJO DE INDIAS 
 
Nota: Sobre el hábito que pide [ ],  por haber traído la nueva de la llegada de los galeones y flota de 
Nueva España.  
  
Don Gaspar de PARADA MENDOZA 
 
Nota. Véase entradas CLERO, párrafo Licenciado don Lope OCHOA DE VELÉNDEZ, y ESCUDO, 
 

Don Juan José de PARADA MENDOZA 
 
Nota: Nacido en Madrid en 1676. Regidor perpetuo de Huete. Paje y caballerizo de S.M. Alcanzó merced 
de título de marqués de Peraleja, en tierra de Huete, por el emperador Carlos VI, a quien apoyó durante la 
Guerra de Sucesión. Véase su nota biográfica en apartado 9º, TÍTULOS NOBILIARIOS…  
 

Don Francisco Manuel de PARADA Y SANDOVAL  
 
Nota: Regidor perpetuo de Huete y vocal de la Junta Superior de Cuenca durante la guerra de 
Independencia en representación del partido de Huete durante la guerra de la Independencia. Con permiso 
para usar arma larga para su seguridad.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*  Juan GIMÉNEZ DE AGUILAR.  Con entrada en este apartado 
 
+ EL DÍA DE CUENCA. 11 de septiembre de 1920. 
 
Nota: Sobre autos judiciales seguidos entre 1782 y 1792 contra la villa de Gascueña, en el corregimiento 
de Huete, ante la Real Chancillería de Granada  a instancia de [ ], 
natural de Barajas de Melo y vecino de Huete y de Gascueña, por 
impedírsele poner escudo de armas en sus casas, que se reproduce. 
Sentenciados el año 1791 en sentido de QUE NO LE EXCUSE, NI IMPIDA 

PONGA EL ESCUDO DE SUS ARMAS. Con heráldica de Parada en las tres 
fajas y las dos hidras aladas que rodean el todo, la banda de Sandoval, 
señores  y luego condes, de La Ventosa, el ajedrezado o jaqueles de 
Portocarrero y el león rampante de Coello, señores de Villarejo de la 
Peñuela y Cabrejas, condes también de La Ventosa. Recoge 
ascendencia por varonía hasta finales del siglo XV. Entre los testigos 
Del proceso, don Gabriel de Olarte, empadronado en el estado general 
en Gascueña por su fuero de behetría, que no admitía distinción. Hijo 
de don Joséf de Olarte Echeverría, vecino de Móstoles y de su estado 
noble. Ascendientes de los que con su apellido se conocen 
actualmente en Huete. Don Fernando Gutiérrez de Vegas cita en Los 
enredos de un lugar, Madrid, 1781, tres pueblos de la jurisdicción de 
Huete, FELICES por no tener hidalgos. Gascueña, donde hasta los NIÑOS 

DE TETA sabían que NO PERMITEN NUESTRAS LEYES, HIDALGOS, FRAILES NI 

BUEYES, y que SIN HIDALGUÍAS VIVIERON MUY HONRADOS NUESTROS 

MAYORES, HEMOS VIVIDO NOSOTROS Y VIVIRÁN NUESTROS DESCENDIENTES. 
Peraleja, que antes permitiría faltase de su torre la giralda QUE EN SUS 

ARCHIVOS SE ENCONTRARA UN DON. Y Tinajas, con duda, que los 
arrojarían a pedradas. Primogénito de don Manuel Fernández de 
Parada Sandoval, regidor perpetuo de Huete, y de doña Josefa Parra, 
con casa de mayorazgo en su calle Mayor de Huete, antes de la Plaza, 
hoy muy modificada por las particiones, en cuya fachada se ve un 
escudo similar. Parada, las tres fajas y las dos hidras, el león de 
Coello, el ajedrezado de Portocarrero, y la banda de Sandoval.Vocal 
de la Junta Suprema de Cuenca durante la Guerra de la Independencia desde agosto de 1808, en calidad de 
propietario y representación de Huete. En octubre de 1809 obtuvo licencia de la Junta Central de Sevilla 
para utilizar su JACA en los desplazamientos para seguridad personal. Sobre el tema, Ángel GONZÁLEZ 
PALENCIA en FUENTES…, y Gaspar FERNÁNDEZ DE PARADA, su ascendiente, ambos con entrada 
en este apartado. También Archivo Histórico Nacional. Secciones Consejos suprimidos, legajo 27.384, n.° 
5, año 1798, y Estado, legajo 66, B. Y archivo de los señores Verón, sus descendientes por línea 
primogénita, vecinos de Madrid con hacienda en Huete y Caracenilla.  
 

PARRALES 
 
* MEMORIAS.  
 
+ REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Tomo V. Madrid, 1817. Noticia histórica de la Academia 
desde el mes de julio de 1802, hasta fin de noviembre de 1804,… 
 
Nota: Paraje del término de Huete. Recoge la donación del señor Conde de cuatro monedas de plata ligada 
de los reyes de Castilla Alfonso XI y don Pedro, encontradas en [ ]. Numerario de ella y su anticuario, y 
también de la Real Española, erudito arabista e historiador, del claustro y gremio de la universidad de 
Alcalá con amplísima bibliografía, que nació en La Peraleja el 28 de octubre de 1766, y murió en Madrid el 
12 de junio de 1820. Para su biografía y obra véase Julio Calvo Pérez, Semblanza de José Antonio Conde. 
Cuenca, 2001, con alguna noticia relativa a Huete, de donde fueron los ascendientes de su abuela paterna, 
María Rosa de Cezar o Zezar. El autor es natural de La Peraleja y profesor titular de Lingüística 
General de la universidad de Valencia, y de entre sus numerosas publicaciones interesa recoger aquí: Tres 
biografías lingüísticas en torno a Cuenca. Juan Valdés y la fuerza de la contradicción. Sebastián de 
Covarrubias o la fresca instilación de las palabras. Lorenzo Hervás y Panduro: un científico a caballo 



entre dos mundos. Cuenca, 1991. Es de interés Carmen María DIMAS en Huete en época tardorromana y 
visigoda, con entrda en este apartdo.  
 

P. A. PARRILLA GARCÍA  
 
* LA EVOLUCIÓN DE UNA POBLACIÓN 1900 - 1975 Y EL CASCO URBANO DONDE SE ASIENTA: 
HUETE. 
LECTURAS GEOGRÁFICAS. HOMENAJE  A JOSÉ ESTÉBANEZ ÁLVAREZ. Varios autores. Madrid, 2000.  
Nota: Memoria de licenciatura dirigida por el profesor don José [ ]. Curso 1978-1979. 
 

PASEO POR EL ARTE CONQUENSE  
 
Nota: DVD editado por la Diputación de Cuenca en 2015, y presentado en Huete el 19 de julio en el 
museo de Fotografía, monasterio que fue de Jesús y María, con motivo de la festividad de sus patronas 
Santas Justa y Rufina. 
 

Fernando PASTOR SÁNCHEZ  
 
* VIDA DEL VENERABLE DE HUETE FRAY JUAN BAUTISTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
CONFESOR Y DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA BEATA MARÍA ANA DE JESÚS. Cuenca, ¿1906, 1927?. 
Reedición en 1927 y 1929. 
 
Nota: Sobre el tema, véase entrada fray Juan Bautista GONZÁLEZ DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
El autor debió ser párroco de Huete. 
 

Pedro PATIÑO 
 
Nota: Vecino de Huete que fundó en 1529 la capilla mayor del monasterio de San Benito de Huete, con 
entrada en este apartado, donde se enterró con su mujer doña Elvira Ortega, casada también, antes o 
después, con Diego Díaz de Cuenca, nieto de Alonso Díaz de Cuenca, escribano de cámara de Juan II y su 
enviado a Granada en 1433, ambos optenses y notados de conversos de judíos. Debe ser a quien Juan José 
AMOR apellida Patiño de la Flor en su CURIOSIDADES…, en este apartado. En el llamado Cronicón de 
Valladolid, manuscrito que alcanza el año 1539, se cita un PATINO que contrajo matrimonio en Córdoba 
con Isabel Velázquez el catorce de octubre de 1487, que el doctor don Pedro Saiz de Baranda advierte en 
su edición de Madrid, año 1848 se refiere a este Pedro Patiño, aunque quizá fuera el que con su mismo 
nombre parece hermano de Catalina Patiño su madre, del servicio de los Reyes Católicos y su CONTINO, 
sobre quien escribió Gonzalo Fernández de Oviedo en su Libro de la cámara real del príncipe don 
Juan…, era OMBRE HIJO DALGO E ONRRADO”, y MUY ENTENDIDO E SOLIÇITO E DE BUENOS MERITOS. EL QUAL SE 

EXERCITAVA PRINCIPALMENTE EN EL GASTO DE LA MESA E PLATO DE SU ALTEZA E DESPENSSA E RRAÇIONES E GASTOS 

ORDINARIOS DE LA CASA REAL, COTIDIANAMENTE O A LA JORNADA, EN LO MANDAR E PROVEER. Posteriormente 
alcanzó empleo de teniente de mayordomo mayor de Isabel la Católica por su titular el comendador 
mayor Gutierre de Cárdenas, caballero de la orden de Santiago, y de su hijo el príncipe don Juan. Y de 
veedor y pagador de las obras de la Capilla Real de Granada, contándose entre los del séquito que 
acompañó el cadáver de la Reina cuando se enterró allí en 1504. En varias fuentes se le cita como alcaide 
se Castillejo, en Cuenca, y preceptor de don Juan de Castilla, uno de los seis indios que Colón trajo de 
América en su primer viaje y presentó en la Corte de Barcelona, amparado por el Príncipe y admitido en 
su Casa por ser cacique de alto nacimiento en su tierra y por esa razón bautizado con su nombre  Sobre el 
tema, son de interés las disposiciones para que: Aunque Pedro Patiño, CONTINO, no esté presente se 
admita la renunciación del oficio de escribanía pública de la ciudad de Huete que hizo a favor de Fernán 
Quixada, hijo de Alonso Quijada, ya difunto, vecino que fue de la dicha ciudad, por estar el citado Patiño 
en servicio del Príncipe Juan. Consejo. Una segunda encabezada por Yo la Reina fago saber á vos mis 
contadores mayores que yo acatando los muchos é buenos é señalados servicios que Pedro Patino, 
lugarteniente de mayordomo mayor de la Reina mi señora madre, que haya santa gloria, ha fecho al Rey 
mi señor e" padre é á la dicha Reina mi señora madre é á mí, e face de cada día, é por algunas cabsas 
cumplideras á mi servicio, yo he proveido de la tenencia de la fortaleza de Castillejo que él solía tener, y 
en alguna enmienda y satísfacion dello, mi merced é voluntad es que agora e de aqui adelante, cuanto mi 
merced é voluntad fuere, haya é tenga de mí por merced en cada un año treinta mil mrs. librados de tres en 
tres años señaladamente en las rentas del partido de Huete; porque vos mando que lo asentéis así en los 
mis libros Dada en Arcos. Y tercera  por el Rey a sus Contadores mayores de cuentas. YO HOBE MANDADO 

LIBRAR EL AÑO PASADO DE 505 ANOS Á PEDRO PATINO, ALCAIDE QUE FUE DE LA FORTALEZA DE CASTILLEJO, 



SETENTA MIL MRS. PARA CIERTOS REPAROS Y EDIFICIOS QUE HABÍA FECHO Y HABIA DE FACER EN LA DICHA 

FORTALEZA, LOS CUALES Ó LOS MÁS DELLOS ÉL HA GASTADO EN ELLA, É MI MERCED É VOLUNTAD ES DE LE FACER 

MERCED, SEGUND QUE POR LA PRESENTE GELA FAGO DE LO QUE LE RESTA POR GASTAR DE LOS DICHOS SETENTA MIL 

MRS. NI QUE DE LO QUE HA GASTADO DELLOS NO LE SEA PEDIDA NI DEMANDADA CUENTA NI RAZÓN ALGUNA : POR 

ENDE YO VOS MANDO DADA EN ARCOS. En Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid: 
Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Patiño y consortes, vecinos de Huete (Cuenca), con Íñigo López 
Coronel, vecino de Segovia, sobre devolución de ciertos bienes tomados indebidamente a Pedro Patiño. 
Diecisiete de septiembre de 1509. Es demandante Catalina Patiño, mujer de ¿Lope, Alonso? de la Flor, y 
sus hijos Pedro, Diego y Leonor Patiño. Quizá sea este Pedro un criado de Alejo de Sandoval, señor de la 
Ventosa, que recibe de él un potro en ¿1500? PARA QUE SE ENCABALGUE CUANDO HAIA EDAD PARA ELLO, 
según José Ignacio Ortega Cervigón en Lazos clientelares y bandos nobiliarios conquenses durante el 
siglo XV, citando Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 37.789, nº 5.692, folio 54v. Archivo de la 
Real Chancillería de Granada, ejecutoria incompleta del siglo XVI en favor de Pedro Patiño, vecino de 
Huete, de 1540 ganada por Tomás Patiño Pérez, vecino de Peraleja, en la tierra de Huete, y de 1538 para 
Pedro Patiño de la Flor, vecino de Tarancón. Y Archivo General de Simancas, Registro del Sello. 
Confirmación por los Reyes en 1495 de la escribanía acrecentada en su favor fuera del número de Huete 
por haber aumentado la población En relación con la que se le concedió en 1492 por suceder en la de 
Diego de Cuenca, inhábil por haber sido condenada por la Inquisición en causa de herejía su madre María 
Sánchez, mujer de Alonso Díaz, que la tuvo. En 1495 la renunció en Fernando Quijada, hijo de Alonso 
Quijada, admitidopor el Concejo y bajo confirmación de los Reyes. Por otras fuentes se conoce que los de 
La Flor pertenecieron a linaje converso de la ciudad de Cuenca, con empleos en su concejo y caballeros 
del cabildo de Aguisados, exentos del estado del Común asimilados a la nobleza local en cuanto a 
tributación, que en ocasiones alcanzaron hidalguía en posesión y propiedad despies de alguna generación. 
En Madrid nació don Juan Pecunio de la Flor, bautizado en su parroquia de San Martín el 18 de mayo de 
1630, Hijo del abogado y regidor de Huete don Juan Pecunio de la Flor y de doña Agustina Huerta. Padres 
también de doña María, casada en la parroquia optense de San Nicolás de Almazán en 1642 con don 
Sebastián de Torres, alistado como noble en el llamamiento de 1635-1637 apara asistir a la guerra contra 
Francia.      
 

PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES . Revista del Instituto de Estudios 
Conquenses. Número V. 2019 
 
Nota: Con numerosos artículos sobre Huete, recogidos en entrada  de su autor. 
 

Ramón PAZ  
 
* ÍNDICE DE RELACIONES Y SERVICIOS CONSERVADOS EN LA SECCIÓN DE CONSEJOS SUPRIMIDOS. 
Madrid, 1943. 
 
 Nota. Sobre fondos del Archivo Histórico Nacional. Recoge optenses con entrada en este apartado. 
 

PEDANÍAS 
 
Nota. Poblaciones cercanas a Huete que tuvieron jurisdicción sobre sí o bajo Huete, hoy bajo 
administración de su ayuntamiento. Bonilla, Caracenilla, Carrascosilla, lugar de Castillejo del Romeral, 
¿con Caracena del Valle?, La Langa, Moncalvillo, Saceda del Río. Valdemoro del Rey y Verdelpino. 
Patrocinada la Asociación Cultural Radio Chopera, el concejal de Cultura don Manuel OLARTE Y 
MADERO, con entrada en este apartado, pronunció conferencia sobre su evolución histórica, Un paseo 
por las pedanías,  en el salón de Ayuntamiento el 20 de septiembre de 2017. Sobre el tema, inmediato 
artículo en ALCARÍA ES MÁS por Mónica Rascal con fotografías. Entre ellas, la fachada de la llamada 
Casa de los Jaramillos en Verdelpino, con piedra armera. También Luis Puerta Zarzuela en Historia, 
patrimonio y cultura de Castillejo del Romeral y Caracena del Valle, presentado en el Ayuntamiento de 
Huete en agosto de 2018. 
 

Rafael PERALTA y MAROTO  
 
*  COSAS DEL QUIJOTE: COMENTARIOS Y ARTÍCULOS SOBRE PUNTOS OSCUROS DEL QUIJOTE. 1944. 
 
Nota. Tratando en los capítulos XVI al XVIII de su segunda parte del viaje hacia el Ebro, que fecha en el 
mes de julio de 1601, ubica en Huete la casa de don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán que 
aloja a don Quijote durante unos días. En atención a ser LA ÚNICA POBLACIÓN DE ALGUNA IMPORTANCIA ENTRE 



CUENCA, TARANCÓN Y PASTRANA, CAPAZ DE SERVIR DE MORADA A UNA FIGURA DE LAS CONDICIONES DE AQUELLA. 
Así también Osvaldo Orico, en Camoens y Cervantes, 1948. Es de anotar que por otras fuentes, archivos 
Eclesiástico y de Protocolos de Huete, se conoce que en esos años existió en la Ciudad familia acomodada 
con el mismo apellido, parroquianos de las de Santiago y de la Santísima Trinidad, y con familiatura del 
Santo Oficio de la Inquisición. No obstante parece error, pues cuando se despide al final del último 
capítulo lo hace diciendo quiere dirigirse a la cueva de Montesinos, en Ruidera. Comarca manchega muy 
alejada de Huete y que le haría retroceder en su camino hacia el Norte. También es de considerar lo que 
escribe Ramón Serrano Vicéns en Ruta y patria de don Quijote. 1966. Entre los lugares que recoge en el 
Itinerario 4º, más o menos cercanos al camino que señala desde Montalvo a Cañamares en línea recta, 
figuran Huete, Castillejo del Romeral, Fuentesbuenas, Cañaveras, Ribatejada, Priego, y Fuente Escusa. 
Todos de la provincia de Cuenca. Sobre el tema, es importante recordar la íntima amistad de Miguel de 
Cervantes con el contador de la Real Hacienda Agustín de Cetina, natural de Huete, que le proporciona 
ocupación en Andalucía y se sirve de su testificación para alcanzar vecindad en Sevilla, y de ahí que 
Cervantes tuvo que tener noticia particular de la Ciudad, de mucho nombre entonces.     
 

Bernardo de PEREA y doña Mariana del CASTILLO su mujer.  
 
* INFORMACION DE DERECHO DE [ ] EN EL PLEYTO QUE TRATAN CON GABRIEL ALONSO, Y 
JUAN LOPEZ DE MADRID, Y CONSORTES, VECINOS DE LA CIUDAD DE HUETE.  Principios del 
siglo XVII. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Porcón. Cª. 274, número 35. 
 
Nota. Sobre el vínculo fundado a mediados del siglo XVI por Álvaro del Castillo, contador del Obispado 
y vecino de Huete. 
 

Fray Juan León PÉREZ 
 
Nota. Natural de Huete e hijo de Fernando Pérez y Luisa de Santa Cruz, optenses, que fue soldado en 
los tercios de Flandes y posteriormente religioso franciscano. Tomó el hábito a los treinta y siete años en 
el convento de Benicarló en 1581, y falleció en el de Huescar en 1619 bajo fama de santidad. Fue 
hermano de Alonso de Santa Cruz, que pasó a Guatemala en 1571 como criado del licenciado Pedro 
Ruiz del Corral, oidor de su Real Audiencia, y de su mujer doña María de Santa Cruz, optense, 
documentado en el Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, escribanía de Alejo Ramírez. Donde 
se conservan actos judiciales del año 1586 sobre situación de sus bienes, a instancia de Diego Sánchez, 
marido de su hermana Luisa Pérez, única capaz para administrarlos. Pues de los demás uno, el tercero, 
era profeso de la orden Descalza, sin duda [ ], el cuarto vivía en Aragón, y la quinta era tullida bajo 
amparo. Sobre el tema, véase fray Antonio Panes en Chronica de la provincia de San Juan Bautista, de 
religiosos menores descalzos de la regular observancia de nuestro seraphico padre San Francisco. ---- 
166¿5?. Con extensa biografía en libro IV, capítulo III. Manuel de PARADA en VECINOS DE 
HUETE…, en este apartado. Y Gonzalo Pulido Castillo en Los franciscanos en Huéscar. Edición digital. 
 

María Mercedes PÉREZ 
 
* MAYOS A SANTA QUITERIA.  
 
PROGRAMA DE FIESTAS. HUETE, 2013.   
 

D. José PEREZ DE LA FLOR y D. Manuel GONZALEZ DE JONTE 
 
* NOVISIMO MANUAL DE HIDROLOGÍA MÉDICA ESPAÑOLA. Madrid, 1851. 
 
Nota. A la letra, En el partido (por el de Huete, que encabeza la entrada) hay varios manantiales de aguas 
minerales, siendo el más notable el de Saelices…., de aguas acídulas o gaseosas, denominado 
Fuencaliente, análogas en un todo á las de Solar (sic) de Cabras…... El otro manantial digno de llamar la 
atención es el que se encuentra en Buendía…., cuyas aguas son iguales a las de Sacedón. También, con  
mucha amplitud, sobre el Real Sitio de la Isabela, en el término de Sacedón. 
 

Tomás Pío PÉREZ DE LOS RÍOS 
 
Nota. Nacido al parecer en Huete por el año 1764, y según otras fuentes en algún pueblo de la comarca 
que no dicen. Sirvió en el cuerpo de Infantería de Marina desde soldado hasta alcanzar grado de teniente. 
Luego de embarcarse en distintas expediciones rumbo a las Indias, quedó en la plaza fuerte de Orán como 



cabo de cañón, donde se enfrentó a las fuerzas del bey de Mascara. Tomó parte en las jornadas de Cabo 
San Vicente y Trafalgar, donde resultó gravemente herido, y defensa de Buenos Aires. Murió en el 
Hospital Militar de Badajoz en 1833, con sepultura en su castillo. Sobre el tema, Revista Contemporánea. 
Madrid, julio-agosto – septiembre, 1890. Nicolás Díaz y Pérez, en D. Tomás Pío Pérez de los Ríos 
(Historia de un héroe anónimo); Revista General de Marina. Octubre de 1890; José Enrique Rivas Fabal, 
en Historia de la Infantería de Marina. Madrid. 1967. Y Alfonso y Luis de Ceballos-Escalera y Gila en El 
teniente graduado de Infantería de Marina don [ ], héroe, masón y frustrado asesino de Fernando VII, en 
Revista de Historia Naval, número 107, año 2009. Con errores sobre su origen familiar y parentescos.  
 

Benito PÉREZ GALDÓS  
 
* DE SAGUNTO A CARTAGO. 1911. 
 
Nota. Episodios nacionales, quinta serie. Capítulo 22. Refiere como sus protagonistas llegan a Huete 
desde Guadalajara un nueve o diez de julio, alojándose en el parador de Santa Clara y visitando luego a 
las monjas del monasterio del mismo nombre que estaba corta distancia, donde conocían a la religiosa 
Inés de la Transverberación. Continuaron hacia Cuenca, a donde llegaron el once por la noche, un día o 
dos antes de que apareciera el ejército de don Alfonso Carlos de Borbón y doña María de las Nieves su 
mujer, que saquearon la Ciudad según cuenta con extensión. Se refiere a sucesos de 1874.  
 

Juan Carlos PÉREZ GÓMEZ 
 
* LAS LILAS DE LOS RODODENDROS. 2013.  
 
Nota: Un viajero ficticio visita a sus parientes en Huete, alojándose en su casa, adosada al convento de la 
Merced. Del siglo XVI y levantada en torno a un patio  cuadrado con columnas de piedra con balaustrada 
de madera. Son días de las fiestas de Santa Quiteria, y pasados continúa en dirección a Uclés  
 

Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO 
 
* FRAY AMBROSIO MONTESINO Y EL TEATRO FRANCISCANO DE LA EDAD MEDIA. 
 
ACADÉMICA. 10. 2014 - 2015. Cuenca. 
 

Dimas PÉREZ RAMÍREZ  
 
Nota. Véase también entrada Sebastián CIRAC ESTOPAÑAN en REGISTROS DE…. 
 
* GUÍA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. Cuenca, 1988. 
 
Nota. Con entradas sobre las iglesias, fundaciones y clero de la Ciudad. Conserva importante 
documentación de los monasterios de Jesús y María y de La Merced. 
 
* CASTELLANO-MANCHEGOS EN AMÉRICA SEGÚN EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE LA 
INQUISICIÓN.  
 
MEMORIA DEL NUEVO MUNDO CASTILLA-LA MANCHA Y AMERIC A EN EL QUINTO CENTENARIO. 
Bajo coordinación de Pedro Miguel  Ibáñez. Cuenca, 1992. 
 

Ramón PÉREZ TORNERO 
 
Nota: Véase también entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, párrafo POBLACIÓN. 
 
* CARTA DE SAN FRANCISCO DE BORJA AL AYUNTAMIENTO DE HUETE.  
 
Nota: Sobre el tema, véase entrada COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 
 
* RACIONALES DEL CABILDO DE CURAS DE HUETE. 
 
* BULA MENOR DE CLEMENTE V POR LA QUE PIDE AL PRIOR DE UCLÉS QUE INVESTIGUE 
UNA EXCOMUNIÓN QUE PARECE SER IILÍCITA. 
 
* AUTO DE SUPRESIÓN DE SEIS PARROQUIAS DE HUETE. 
 
Nota. Obrante en Archivo Eclesiástico bajo título RESUMCIÓN Y UNIÓN DE PARROQUIAS CURATOS 
BENEFICIOS Y PRESTAMERAS POR EL ILMO S. D. SEBASTIÁN FLORES PABÓN Y POR EL REY CARLOS III. 
AÑO DE MDCCLXXVII. Quedaron en su planta San Nicolás de Medina, a la que se agregó la suprimida de 
Santa María de Atienza. San Pedro, con sus agregadas San Miguel y Santiago. San Esteban, en la que 
quedaron La Trinidad y San Nicolás de Almazán. Y Santa María de Castejón con su agregada Santa 



María de Lara. En distintas publicaciones se recogen las diez parroquias que se dicen estaban fundadas a 
principios del siglo XIII y que permanecieron hasta pasado el siglo XVI: Santa María de Atienza, Santa 
María de Castejón, Santa María de Lara, San Nicolás de Medina, San Nicolás de Almazán, Santiago, San 
Pedro, La Trinidad, San Miguel y San Esteban. Más la de San Marcos, quizá dentro o muy cerca de la 
fortaleza, desacralizada por decreto episcopal en 1387 por ruinosa y sin fieles, quizá ocupada por los 
judíos para hacer sinagoga. Por despoblación y falta de feligresía, fueron desapareciendo por autos 
episcopales de distintos años hasta llegar a la única de hoy, San Esteban. Sobre el tema parroquial, Ovidio 
Cuella Esteban en Bulario de Benedicto XIII. IV. Zaragoza, 2009. Peñíscola 1416, diciembre, 23 
Expedida: 1417, junio, 23. Benedicto XIII, a súplicas de Diego, obispo de Cuenca, confirma la concordia 
alcanzada amigablemente entre el rector del colegio de estudiantes de San Bartolomé, instituido por dicho 
obispo en la Universidad de Salamanca, y los beneficiados de las iglesias de Santa María del Ara (sic) de 
la villa de Huete y de Santa María de Alcocer, diócesis de Cuenca, sobre la entrega de ciertos diezmos, 
pertenecientes a los clérigos, pero que se hallan ocupados por seglares de la villa de Alcocer.  
 
* LIBRO DE CUENTAS DE LA COFRADÍA DE SAN LORENZO. 
 
* LIBRO DE CAPELLANÍAS DE SAN NICOLÁS DE MEDINA. 
 
* LIBRO DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO. 
 
Todos en ESPLENDORES…, con entrada en este apartado 
 

Ramón PÉREZ TORNERO. José Luis GARCÍA MARTÍNEZ    
 
* EL ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE: SUS FONDOS Y SUS POSIBILIDADES DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
IGLESIA Y RELIGIOSIDAD EN ESPAÑA: HISTORIA Y ARCHIVOS: ACTAS DE LAS V JORNADAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS: GUADALAJARA, 8-11 MAYO 2001. 
Volumen 2º. Año 2002. 
 

Manuel PÉREZ VILLAR  
 
* FREY JULIÁN ANTONIO DE ALIQUE Y ESTEBAN.  NOVENA DE SAN JUAN EVANGELISTA 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
 

Josefa PICÓN 
 
* POESÍA A SANTA QUITERIA. 
 
FIESTAS EN HONOR A SANTA QUITERIA. Programa del año 2018 
 

PINTORES DE PINCEL, MAZONERÍA Y YESO.  ESCULTORES Y ENTALLADORES  
 
Nota. Véanse entradas Tomás de BRIONES, Juan de CASTRO y MONASTERIOS, CONVENTOS Y 
SANTUARIOS, apartado Monasterio de JESÚS Y MARÍA, párrafo Pedro Miguel IBÁÑEZ, ---------------
--------------------- . Sobre el tema, Juan de Torres, que cita el arquitecto de principios del siglo XX Juan 
Agapito Revilla como vecino de Huete, de veintiséis años en 1581 y estante en Tordesillas cuando 
trabajaba en el taller de Benedito Rabuyate. Gonzalo Mexía, pintor y vecino de Huete, compra una mula. 
Archivo Municipal de Huete. Sección Protocolos. Escribano Alejo Ramírez. Año 1586. Valdelomar, 
vecino de Huete citado por Francisco Fernández Izquierdo en La provincia de Almonacid de Zorita en el 
siglo XVI, Madrid, 2001. A quien en año próximo anterior al de 1555, o en el mismo, había encargado el 
concejo de Illana un retablo de talla y pincel para la ermita de San Roque. Cobrando quince ducados y la 
limosna que recogiera durante dos años, plazo en el que debería estar finalizado. También al optense 
Cristóbal de Soria sobre otro que encargaron para la de San Nicolás, fallecido antes de terminarlo en 
1573 o en algún año precedente muy cercano. P. J. Lavado Paradinas en La iglesia parroquial de la 
Asunción de Moratilla de los Meleros (Gudalajara) cita repetidamente al entallador optense Diego 
Ramírez por obra en el retablo, y al pintor Lope de Villena por su talla y pintura. Años de 1520 a 1532. 
En los mismos términos F. Javier Ramos Gómez en Los inicios del Renacimiento escultórico en 
Guadalajara, que añade otro entallador conquense, con obra de los años 1549 para la cofradía de San 
Nicolás de Ayllón. Quizá el mismo que se recoge en entrada Rodrigo de ANDEYRO. Julián Martínez. 
Natural de Huete y ensamblador de la época de Felipe IV. Citado por F. Layna Serrano en La iglesia 
parroquial de Santa María de Alcocer (Guadalajara), Boletín de la Sociedad Española de Excursiones…. 



Madrid, marzo de 1935. En la capilla mayor: OBRO ESTE SAGRARIO JULIAN MARTINEZ Vº DE GUETE. Véase 
también Julián Martínez de Mendizábal en entrada HOSPITAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, y  
Pedro MARTÍNEZ MENDIZÁBAL  en la suya. Ambas de este apartado. Es de interés la noticia de 
haberse encontrado indicios de yesería decorativa en Huete, en Musulmanes y Cristanos.  I Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha. Tomo V. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988.   
 

PLAGAS  
 
+ ALACRANES 
 
Nota: ABC, 9 de agosto de 1986. Recoge la plaga procedente al parecer de unas excavaciones 
arqueológicas cercanas, que habían infectado con su picadura a varios vecinos, habiéndose encontrado 
hasta una docena en alguna vivienda. El médico don Félix Castellanos esperaba que enviaran antídoto. 
 
+ LANGOSTA  
 
Nota: Julio Caro Baroja recuerda en Vidas máginas e Inquisición, volumen 1º, Madrid, 1992.,  la del año 1618. 
Sobre el tema, el doctor don Juan de Quiñones en Tratados de las langostas muy util y necessario…. Madrid, 1620. 
Que en la dedicatoria al Rey escribe: ESTANDO EN LA CIUDAD DE HUETE SIRVIENDO A V.M. EN EL OFICIO DE 

ALCALDE MAYOR DELLA , Y SU TIERRA ESTE AÑO DE SEISCIENTOS Y DIEZ Y NUEVE, SE ME DIO COMISSION PARA QUE 

HIZIESE MATAR LA LANGOSTA QUE ALLÍ HUVIESSE. PUSE EN ESTO ALGUN CUIDADO Y DILIGENCIA, Y FUE POCO TIÊPO: 
PORQUE ENTENDIÊDO EN ELLO, FUI PROMOVIDO EN EL OFICIO DE ALCALDE MAYOR DE LA VILLA DEL ESCORIAL… . 
Ordenó celebrar 4.000 misas y procesiones, y a los clérigos esmerarse en sus conjuros, además de mandar erigir en 
el convento de San Francisco una capilla con retablo de San Gregorio, para que los afectados le tomaran por patrón. 
Luis Suárez Fernández en La crisis de la hegemonía española; siglo XVII, tomo VIII, 1986, recoge plaga en la 
Ciudad y contorno en los años 1674, 1675 y 1676. Sobre su retirada en el segundo escribe el fraile Pedro Pont fue 
milagro de la Virgen en La esperanza de España, afianzada en el patrocinio de la virgen santísima de la Merced…, 
sermón para implorar aciertos de Carlos IV en la guerra contra Francia, editado en Barcelona en 1793. El padre 
TALAMANCO, con entrada en este apartado, cuando trata del tono de las campanas del monasterio mercedario, 
tenor, contralto y bajo sonoro, y como levantaron vuelo al oírlas. Antonio CHECA, con entrada en este apartado, 
cita la de 1709. Agustín Salido niega en La Correspondencia de España, Madrid, 4 de septiembre de 1886, fuera 
Luis Arias, farmacéutico de Huete, quien descubriera un insecto que la mata, pues fue él quien advirtió en 1873 era 
un gusano que llamó Vengador en La Langosta. Que recoge José Luis Martínez Sanz en Científicos y naturalistas: 
una aportación a la historia de la ciencia española reciente. Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea. 
Madrid,  1964, volumen 5º.  
 

PLATEROS, ORFEBRES Y JOYEROS   
 
Nota: El oficio, como los de pintor y comerciante, estaba considerado mecámico. No impedia el gozo de 
nobleza, pero sí el ingreso en las Órdenes religioso militares, o si lo habían sido sus padres y abuelos. 
+ Véase también entrada RODRÍGUEZ DE LA ENCINA. 
 
+ SIGLOS XV, XVI y XVII. 
 
Nota. Archivo Municipal de Huete, Protocolos. Escribano Alejo Ramírez. Años 1578 al 1588. Año 1588, 
folio 91v. Agustín de Medina, Pedro Rodríguez, Bautista Rodríguez, Diego de España y Blas de Torres, 
plateros de Huete, otorgan poder para pleitos y oponerse al nombramiento que la Ciudad hizo de marcador 
de plata a favor de Pedro Martínez. Solicitan sea entre todos y se corra turno. Volumen de los años 1589 a 
1593. Testamento de Alejo Daça, 23 de abril de 1593. Herederos su hermanos Juan Daça, casado con 
Jerónima Aguada, y Guiomar Daza, mujer de Juan Martínez, también platero por otras fuentes. Escribano 
Pedro Álvarez. Año 1584. Folio 242. Contrato entre Cristóbal González, prior del monasterio de Nuestra 
Señora de La Merced, con Pedro Martínez para hacer una cruz de plata. Año 1586. Poder para pleitos que 
otorga Pedro Rodríguez. Escribano Antonio Gómez. Año 1593. Folio 486. Dote de Juana Rodríguez, hija 
de Diego Rodríguez, difunto, y de Juana de Medina, para casar con Alonso Rodríguez, hijo de Alonso 
Rodríguez, difunto, vecino de Pareja. Trescientos ducados. Año 1595. Folio 463. Obligación a favor de 
Alonso Rodríguez por venta de objetos de plata. Folio 628. Censo sobre casas en Carrascosilla a favor de 
Pedro Rodríguez Encinas. Año 1596. Contrato entre Pedro Rodríguez Encinas, Bautista Rodríguez 
Encinas y Alonso Rodríguez, vecinos de Huete, y la villa de Mondéjar para componer una cruz propiedad 
de la iglesia. Año 1598. Folio 3. Obligación a favor de Pedro de Cabildo. Folio 345. Obligación a favor de 
Pedro Rodríguez Encinas por préstamo. Testigo el platero Juan Suárez. Folio 370. Idem por venta de plata 
y joyas a Juan de Villena, platero según el asiento de bautismo de su hija Ana en 1599, parroquia San 
Nicolás de Medina.  Año 1599. Folio 7. Poder de Miguel Martínez y Francisco Graciano a favor de los 
plateros Alonso Rodríguez y Juan Martínez para que compren mercaderías de plata, oro, sedas, paños,…, 



al platero Bautista Rodríguez Encinas. Folio -. Testamentaría por muerte de Diego Rodríguez Encinas 
¿platero, mercader?. Bajo testamento otorgado en Sevilla el cuatro de septiembre de 1590 ante Juan 
Barragán. Inventarios. El cuerpo de hacienda, descontando las deudas, obligaciones y dote, asciende a  
759.294 maravedíes. Folio -. Carta de pago a favor de Pedro Cabildo por trabajos de oro y plata. Sebastián 
de Torres. Años 1598 y 1599. 1598. Folios 98 y 102. Obligación por ventas a favor de Bautista Rodríguez 
Encinas. Folio 263. Juan Pellicer, preso en la cárcel de Huete, hace concierto con el licenciado Cristóbal 
de Alarcón, cura de la parroquia de San Nicolás de Medina, para que se le ponga en libertad 
comprometiéndose a terminar unos candelabros de plata encargados por Bautista de Sacedo y María 
Orozco Daza, monjas del monasterio de la Misericordia. Para lo que había recibido treinta ducados y un 
joyel de oro. Año 1599. Folio 72v. Pedro Rodríguez de Encinas toma a su servicio a Miguel Ximénez, 
hijo de Juan Ximénez, vecino de Pareja, para enseñarle el oficio. Folio 87. Carta de pago a favor de 
Bautista Rodríguez de Encinas, platero de Huete por la hechura de varias sortijas. Folio 201v. Pedro 
Rodríguez de Encinas y su mujer Ana Gutiérrez como principales, y Francisco Núñez Chacón el viejo, 
Bautista Rodríguez Encinas y Alonso Rodríguez Encinas, como fiadores, aseguran la mayordomía del 
alhorí por el estado del Común que ha recibido el primero, junto a Pedro de Valsalobre que lo será por el 
de hijosdalgo. Año 1600. Folio 41. Juan Sánchez Amoraga contrata una cruz con Juan Pellicer y Juan de 
Villena. Folio 59v. Carta de pago a favor de Bautista Rodríguez de Encinas por la hechura de varias 
piezas. José Andrés PRIETO PRIETO, que en EL CONCEJO DE PALOMARES…., de este mismo 
apartado, recoge a Bautista de Guadarrama, de apellido que en sus años suena en Huete y quizá platero, 
acudió en 1592 al lugar para componer pesas y medidas. Sobre Miguel Martínez de Arta, véase en este 
apartado José Luis GARCÍA MARTÍNEZ. Manuel de León de la Vega cita en Los protestantes y la 
espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI. Tomo II,  a Juan de Medina, joyero natural de Huete 
y residente en Sevilla. Acusado ante el Santo Oficio por decir que el matrimonio era mejor que la 
ordenación, que se entendió como herejía protestante. Condenado a oír misa en camisa y sosteniendo una 
vela, abjuración de vehementi, destierro por tres años y cincuenta ducados de multa. Por la inquisición de 
Cuenca, Archivo Diocesano, año 1555, Alonso Martínez, joyero de Huete penitenciado por palabras 
contra el Santo Oficio. Figura en escritura del año 1551 del libro de censos y obligaciones del cabildo de 
San Ildefonso, Archivo Eclesiástico de Huete. En el mismo, Julian de Ortega, año 1551. Álvaro, hijo de 
Juan Ruyz, plateros de finales del siglo XV que cita Jorge Díaz Ibáñez en El clero y la vida religiosa en 
Huete durante la Edad Media. Diputación de Cuenca, 1996.   
Respecto de los hermanos Pedro y Bautista Rodríguez se recuerda en Berlanga un accidente sufrido por 
Pedro y posterior milagro que le curó. Artículo publicado el 19 de julio de 2011 que aparece en página 
web. A la letra: LA COLEGIATA SE TITULA DE NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO. QUE NO ES NINGÚN MISTERIO 

MARIANO , SINO EL MERCADO O FERIA QUE ALLÍ DELANTE SE CELEBRABA CADA AÑO POR LA CANDELARIA , DEL 2 AL 9 

DE FEBRERO, CON GRAN GOLPE DE PÚBLICO. A LA FERIA DE 1587 LLEGAN, ENTRE LOS FERIANTES, DOS HERMANOS 

PLATEROS DE HUETE (CUENCA), PEDRO Y BAUTISTA RODRÍGUEZ. ALGO RETRASADOS VENÍAN, PORQUE AL POBRE 

PEDRO POR EL CAMINO LE HABÍA DADO UNA JAQUECA QUE LO TUVO TRES DÍAS PERDIDO, SIN PODER SIQUIERA ABRIR 

EL OJO DERECHO. EL DÍA 9, ÚLTIMO DE LA FERIA, QUE CAYÓ EN LUNES, OYEN MISA EN LA COLEGIATA. EL DOLIENTE 

DEBÍA DE PARECER UN JAMELGO DE PICAR TOROS, PUES COMO BUEN JAQUECOSO SE HABÍA ENCASQUETADO UN 

‘TOCADOR’  QUE LE TAPABA EL OJO Y LA PARTE DOLORIDA. LES HABÍAN HABLADO DE LAS VIRTUDES DE UN SANTO 

CRISTO NUEVO, DEPOSITADO EN LA IGLESIA HACÍA POCO POR SU DUEÑA, DOÑA MARÍA GIRÓN, MUJER DEL 

CONDESTABLE Y DUQUE DE FRÍAS DON JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO. ERA UNA HERMOSA TALLA ITALIANA EN 

MARFIL, DE POCO MÁS DE UN PALMO, SOBRE CRUZ DE ÉBANO. EL ‘CRISTO DE LEPANTO’,  LE DECÍAN. UNO DE TANTOS 

QUE PARA LA OCASIÓN BENDIJO EL PAPA SAN PÍO V. UNO DE ELLOS SE GUARDA EN EL ESCORIAL, REGALO DEL 

PONTÍFICE A FELIPE II.  ESTE OTRO SE LO HABÍA DADO SIXTO V AL DUQUE EN 1585. Y AUNQUE PASABA (Y PASA) POR 

HABER ASISTIDO A LA BATALLA DE 1571, BLANDIDO POR UN FRAILE CAPUCHINO EN EL FRAGOR DEL COMBATE, LO 

CONTRARIO ERA MÁS CIERTO: QUE NO ESTUVO ALLÍ, PUES EL FRAILE CAPELLÁN NO FUÉ A LEPANTO, SINO A CHIPRE, Y 

ADEMÁS SE MURIÓ EN EL VIAJE. ES LO QUE ME CONSTA POR DOCUMENTOS QUE, UNA VEZ MÁS, PULVERIZAN BONITAS 

LEYENDAS. ESTE CRUCIFIJO PIDIÓ VER Y TOCAR EL MIGRAÑOSO, CON ESPERANZA DE CURARSE, PUES PERDIDO EL 

NEGOCIO DE BERLANGA, TODAVÍA LES QUEDABA LA SUPERFERIA DE TENDILLA , EN LA ALCARRIA, QUE SE ABRÍA EL 24 

Y DURABA UN MES, CON MUCHO NEGOCIO DE PAÑOS FINOS, JOYAS Y PLATA. EL SACRISTÁN DE LA COLEGIATA LE 

MOSTRÓ LA IMAGEN. LO QUE DESPUÉS PASÓ ENTRE EL ENFERMO Y EL CRISTO FIGURA EN UN ATESTADO EXPEDIDO 

TRES DÍAS DESPUÉS, A INSTANCIAS DE UN CLÉRIGO EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MARÍA. CUYA SUSTANCIA ES, 
QUE“ HABIENDO IDO EL DICHO PEDRO RODRÍGUEZ PLATERO A LE ADORAR, Y HABIÉNDOLE ADORADO AL DICHO SANTO 

CRUCIFIJO, Y PUESTA LA CORONA DE ÉL EN EL OJO QUE TENÍA ENFERMO Y MALO, FUE NUESTRO SEÑOR SERVIDO QUE 

LUEGO AL PUNTO SE LE QUITÓ LA DICHA ENFERMEDAD Y DOLENCIA QUE TENÍA, Y TOTALMENTE QUEDÓ Y ESTÁ SANO Y 

BUENO; Y NUNCA MÁS HA TENIDO LA DICHA ENFERMEDAD. DE LO QUAL SE VIO Y MANIFESTÓ CLARA Y DISTINTAMENTE, ASÍ 

PORQUE EL DICHO PEDRO RODRÍGUEZ SE QUITÓ LUEGO EL TOCADOR QUE TENÍA PUESTO EN LA CABEZA, Y ABRIÓ Y CERRÓ Y 



PESTAÑÓ EL OJO, LO QUAL NO PODÍA HAZER DE ANTES…”.  AQUELLA INSTANCIA TENÍA POR OBJETO QUE EL 

CORREGIDOR DE LA VILLA, LICENCIADO GARIBAY ZUAZOLA, ORDENASE UNA ENCUESTA PÚBLICA EN FORMA, “PARA 

QUE CONSTE… Y VENGA A NOTICIA DE TODOS EL DICHO MILAGRO”.  CURIOSO: LA DUEÑA DEL SANTO CRISTO PIDE TAL 

“JUSTICIA”  AL JUEZ NOMBRADO POR SU MARIDO, DE QUIEN DIMANA EL PODER SEÑORIAL –SIMBOLIZADO AQUÍ POR EL 

ROLLO DE BERLANGA, EL MÁS VISTOSO DE LA PROVINCIA – NO MENOS CURIOSA LA DEPOSICIÓN DE UN FRAY ANTONIO 

ESCUDERO, FRANCISCANO, COMISARIO DE LA BULA. EL CUAL COMO ‘TESTIGO’ (sic) DECLARA BAJO JURAMENTO. 
“Q UE, EL MIÉRCOLES DE LA CENIZA PRÓXIMO PASADO, ESTE TESTIGO CONFESÓ Y COMULGÓ AL DICHO PEDRO RODRÍGUEZ, 
Y EN TODO LO QUE LE TRATÓ Y COMUNICÓ EN LO ESPIRITUAL Y TEMPORAL COLIGIÓ DE ÉL SER UN HOMBRE MUY HONRADO Y 

BUEN CRISTIANO…, Y LE TIENE POR PERSONA QUE PIADOSAMENTE [NO]  DEJARA DE DECIR VERDAD, ESPECIALMENTE CON 

JURAMENTO Y EN NEGOCIO TAN GRAVE COMO ESTE”.  EL TAL “MIÉRCOLES PASADO”  ERA LITERALMENTE “AYER”,  LA 

VÍSPERA DE LA DECLARACIÓN. ESE DÍA DE PENITENCIA, EL PADRE COMISARIO BULERO ANDARÍA OCUPADÍSIMO, COMO 

UN FERIANTE MÁS EN SU TENDERETE, VOCEANDO SUS BULAS PARA QUE LAS GENTES PUDIESEN ALIGERAR LA 

ABSTINENCIA CUARESMAL. LOS FERIANTES A BUEN SEGURO NO ESCAPARON AL CELO DEL RELIGIOSO, QUE APARTE DE 

COLOCARLES LAS SENDAS BULAS LES INVITARÍA A CUMPLIR CON PASCUA. LOS BUENOS PLATEROS, PRODUCIDA LA 

CURACIÓN EL LUNES Y CITADOS A DECLARAR, OBRARON SABIAMENTE ACUDIENDO AL FRAILE A CONFESARSE CON ÉL Y 

CUMPLIR CON PASCUA A CAMBIO DE LA PAPELETA CORRESPONDIENTE, Y DE PASO CAPTARÍAN SU BENEVOLENCIA 

COMPRÁNDOLE BULA. FUERA DE ESO, EL FRAILE NO CONOCE A SU PENITENTE DE NADA, Y ASÍ ES BIEN POCO LO QUE 

PUEDE AYUDAR. LAS VERSIONES DEL ENFERMO CURADO Y DE OTROS DOS TESTIGOS, CON SER TAN POCAS, TIENEN EL 

MÉRITO DE SER DIVERGENTES. COMO POR LO DEMÁS SUELE OCURRIR EN ESTOS MILAGROS UN POCO EMBARULLADOS. 
SEGÚN PEDRO, LO QUE ÉL HIZO FUE PASAR UN ROSARIO POR LA CABEZA DEL CRISTO, Y AL HACERLO CAYÓ RODANDO 

POR EL SUELO LA PEQUEÑA CORONA DE ESPINAS, QUE TODOS BUSCARON Y ÉL MISMO, A PESAR DE SU JAQUECA, 
ENCONTRÓ Y PUSO EN CONTACTO CON EL OJO DOLIENTE, QUITÁNDOSE EL DOLOR AL INSTANTE. Y LO QUE ES MÁS 

EXTRAÑO, “ NUNCA DESPUÉS ACÁ HA SENTIDO NINGUNA COSA DE LA DICHA ENFERMEDAD”.  ES DECIR, EN DOS DÍAS Y 

MEDIO NO LE REPITIÓ LA MIGRAÑA. UNA CURACIÓN DEFINITIVA, LO QUE VULGARMENTE SE DICE. DIVERGENTE ES 

TAMBIÉN EL SACRISTÁN O ‘SAGRARIERO’.  DEL INCIDENTE DE LA CORONA CAÍDA, LO QUE A ÉL LE IMPORTA ES QUE 

VOLVIÓ A SU LUGAR EN LA CABEZA DEL CRUCIFIJO, SIN MAYOR PROTAGONISMO EN LA CURA MILAGROSA, QUE FUE 

OBRA DE LA IMAGEN ENTERA. CADA VERSIÓN RESPONDE A LAS PREOCUPACIONES DEL TESTIGO, COMO SUELE SER EN 

ESTOS CASOS. ASÍ, SIN FISCAL NI ABOGADO DEL DIABLO NI INFORME PERICIAL, EL CORREGIDOR GARIBAY DIO POR 

CONCLUIDO EL EXPEDIENTE. NO SE LLAMÓ A NINGÚN MÉDICO QUE DICTAMINASE SOBRE EL MAL Y LA CURACIÓN; Y 

PARA TEÓLOGO FUE SUFICIENTE EL FRAILE BULERO. NOS QUEDAMOS CON LA CURIOSIDAD, O SI SE PREFIERE, CON LAS 

GANAS DE SABER SI PEDRO RODRÍGUEZ TENÍA ANTECEDENTES DE JAQUECA, QUE CON TANTA PRESTEZA SE AUTO 

DIAGNOSTICÓ… .  Puede verse en el museo de Santa Clara de Medina, legado artístico de don Juan 
Fernández de Velasco. Sin corona de espinas. 
Sobre tres cruces procesionales que se conservan el museo de Arte Sacro de Huete, es de interés lo que se 
escribe en la página web de la hermandad de San Juan, año 2012: TAMBIÉN SERÁN NOVEDAD IMPORTANTE LA 

PRESENCIA DE LAS TRES CRUCES QUE ACOMPAÑABAN A SAN JUAN HACE MÁS DE UN SIGLO, SEGÚN SE APRECIA EN LA 

EXTRAORDINARIA FOTOGRAFÍA DE DONATO SÁNCHEZ DE FINALES DEL SIGLO XIX.  ESTAS CRUCES SE CONSERVAN EN 

EL MUSEO DE ARTE SACRO DE HUETE Y SU VALOR ARTÍSTICO ES EXTRAORDINARIO. LAS CRUCES SON LAS SIGUIENTES: 
LA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA, QUE IRÁ EN MEDIO PRESIDIENDO, Y QUE FUE REALIZADA POR EL ORFEBRE M IGUEL 

MARTÍNEZ DE ARTA EN 1618. TIENE EN EL PIE LAS IMÁGENES DE SAN JUAN BAUTISTA, SANTA ÁGUEDA, SANTA 

JUSTA, PATRONA DE HUETE, Y SAN JUAN EVANGELISTA. EN EL ANVERSO TIENE A CRISTO CRUCIFICADO Y EN EL 

REVERSO A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ADVOCACIÓN DE LA ANTIGUA PARROQUIA DE ATIENZA. CUANDO SE 

SUPRIMIÓ LA PARROQUIA DE ATIENZA, LA CRUZ PASÓ A REPRESENTAR A LA PARROQUIA E SAN NICOLÁS DE MEDINA. -
LA CRUZ DEL CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA (A LA IZQUIERDA), REALIZADA A FINALES DEL SIGLO XVI  POR EL 

PLATERO CONQUENSE NOÉ MANUEL. EN EL ANVERSO TIENE A CRISTO CRUCIFICADO Y EL REVERSO A LA V IRGEN CON 

EL NIÑO JESÚS. CUANDO SE DESAMORTIZÓ EL CONVENTO EN 1835 LA CRUZ PASÓ A REPRESENTAR A LA PARROQUIA DE 

SAN PEDRO. LA CRUZ DE SAN NICOLÁS DE ALMAZÁN (A LA DERECHA), REALIZADA POR EL GRAN PLATERO 

FRANCISCO DE BECERRIL HACIA 1560. EN EL ANVERSO TIENE A CRISTO CRUCIFICADO Y EN EL REVERSO UN 

MAGNÍFICO RELIEVE DE SAN NICOLÁS DE BARI, TITULAR DE ESTA ANTIGUA PARROQUIA SITUADA JUNTO A LA TORRE 

DEL RELOJ. CUANDO ESTA PARROQUIA FUE SUPRIMIDA DESPUÉS DE 1777 PASÓ A REPRESENTAR A LA PARROQUIA DE 

SAN ESTEBAN. Por su relación con Huete es también de recoger lo que escribe Antonio Joaquín Santos 
Márquez en Addenda a la biografía de los Ballesteros: nuevas aportaciones de los  Ballesteros: nuevas 
aportaciones documentales. Laboratorio de Arte 24 (2012), sobre dos plateros sevillanos. Hernando de 
Ballesteros el Viejo que hace sustitución  en 1574 del poder otorgado en su favor por el optense Francisco 
Biancos, sic por Beancos, beneficiado de Lebrija para cobrar rentas de su fábrica. Y su hijo Hernando de 
Ballesteros el Mozo, que el 4 de febrero de 1581, declaraba haber recibido de Hernando de Miranda, 
vecino de Huete y por orden del regidor de esta ciudad, los 3.750 reales que envió el platero como dote de 
una doncella del lugar que falleció sin contraer matrimonio 
   



Antonio PONZ  
 
* VIAGE DE ESPAÑA, Ó CARTAS, EN QUE SE DA NOTICIA DE LAS COSAS MAS APRECIABLES, Y 
DIGNAS DE SABERSE QUE HAY EN ELLA….Varios volúmenes, editados en el último tercio del siglo 
XVIII. Con facsímil en Madrid, 1972. 
 
Nota. Su estancia en Huete en los tomos primero y tercero. En el primero, de paso de La Alcarria y 
Garcinarro hacia Cuenca durante menos de un día, escribe QUE ESTÁ MUY DESTRUIDA PARA LO QUE HA SIDO. 
HOY SE REDUCE Á 500 VECINOS aunque dijeron seiscientos. Y, de entre lo demás, NO SÉ SI SERÁ VERDAD QUE 

ESTA CIUDAD SE LLAMÓ OPTA, PALABRA GRIEGA QUE QUIERE DECIR ATALAYA . NUESTROS AUTORES ASEGURAN QUE 

LOS ROMANOS LE AÑADIERON EL NOMBRE DE JULIA , Y QUE LOS MOROS LA LLAMARON GUATA, QUE ES LO MISMO QUE 

LUNA. En el tercero, edición de 1777 y viaje desde Uclés, Tarancón, Huelves, EN LA SUBIDA DE UN CERRO, Y 

SE CONOCE QUE FUE PARAGE FURTE, y Paredes, desde donde para llegar a Huete SE CAMINAN DOS DE AQUELLAS 

LEGUAS, QUE LLAMAN MORTALES, Y SE PUEDE DECIR, QUE POR UN DESIERTO: SOLO SE DESCUBREN DESDE EL CAMINO 

DOS LUHGAREJOS DE POCA IMPORTANCIA, QUE SON VELLISCA, Y ALCAZAR, Y SE PASA JUNTO Á OTRO, CUYAS CASAS 

TOTALMENTE ESTAN CAÍDAS,  escribe sobre los monasterios de La Merced, de buena fachada con columnas 
de orden dórico y altares modernos, y que el mayor se estaba trabajando en Cuenca bajo dirección de don 
Joseph Martín; San Francisco, con malísima arquitectura en su interior; y Santo Domingo, que amenaza 
ruina y sin dinero para componerlo, con bellas fachadas en la portería e iglesia, con cuatro columnas de 
orden dórico en cada una, claustro con arcos y columnas ALGO ENANAS, quizá por la poca fortaleza de su 
piedra arenisca, y altar mayor muy antiguo con obra muy razonable, que se dice vino de Cuenca. También 
sobre UNOS DOCE cuadros de Pablo de Mathei que vio en casa de doña María Teresa Bertiz, viuda que 
no dice era de don Antonio de Parada y Daoiz, con asuntos de la Historia Sagrada y Nuevo Testamento, 
SANSON, DE ESTHER, DE REBECA, &,  EL BAUTISMO DE CHRISTO, SACRA FAMILIA , similares a tres que había en la 
iglesia del que fue colegio de jesuitas, LA CONCEPCION, Y LOS DOS SANTOS JUANES BAUTISTA, Y 

EVANGELISTA.... Y donde HAY MAS QUE VER ES EN LA IGLESIA DE LAS MONJAS, QUE LLAMAN DE ARRIBA, Y SON DE S. 
LORENZO JUSTINIANO. La portada, BELLÍSIMA , que describe, y el interior de la iglesia, EN ALGO CONFORME Á 

LA MANERA GÓTICA. Con dos altares colaterales de buena arquitectura, como el mayor, que TIENE DOS 

CUERPOS CON COLUMNAS, QUATRO EN CADA UNO, Y EN MEDIO DEL INFERIOR HAY UNA PINTURA DE LA CONCEPCION, 
CUBIERTA EN PARTE CON UN TABERNÁCULO…. ENTRE LAS COLUMNAS HAY OTRAS DOS PINTURAS DE S. PEDRO, Y S. 
PABLO. EN EL SEGUNDO CUERPO HAY EN MEDIO UNA CRUCIFIXION, Y Á LOS LADOS S. JUAN EVANGELISTA, Y EL 

BAUTISTA. ME ACORDÉ VIENDO ESTE ALTAR DEL DE LAS DESCALZAS REALES DE ESTA CORTE, Y LAS PINTURAS ME 

PARECIERON DEL MISMO AUTOR QUE AQUELLAS, ESTO ES, DE BECERRA; POR LO MENOS SON BUENAS, Y CONFORMES Á 

AQUELLA ESCUELA. Así también Juan Agustín Cean Bermúdez en Diccionario histórico de los mas ilustres 
profesores de la Bellas Artes… 1800. Y sigue, LO MISMO DIGO DE LAS QUE HAY EN LOS COLATERALES, Y EN 

OTRO DEL CUERPO DE LA IGLESIA, Y SON UNA SACRA FAMILIA , LA CONCEPCION, Y LA ADORACION DE LOS REYES. LOS 

DOS ALTARES TIENEN BUENA ARQUITECTURA, CON DOS COLUMNAS CORINTIAS CADA UNO, Y LO DEMAS 

CORRESPONDIENTE Á ESTE ORDEN. HAY OTRO DE MALÍSIMO GUSTO LLENO DE TALLAZA, Y FRUSLERÍAS. Al respecto 
hay que advertir que las pinturas a que se refieren ambos autores, destruidas con el altar durante la Guerra 
Civil de 1936, no pudieron ser de Gaspar de Becerra, fallecido en Madrid en 1570 cuando aún el 
monasterio no estaba terminado, y que su autoría corresponde a Juan Gómez, artista conquense con obra 
en el monasterio del Escorial, pintor del rey Felipe II desde 1593, documentada por Pedro Miguel 
IBÁÑEZ MARTÍNEZ en LOS GÓMEZ,…, y Alexandro LABORDE, recogidos en este apartado. El 
primero añade en El Greco en el laberinto, Cuenca, 2014, que anteriormente estuvieron cncertadas con su 
padre Gonzalo Gómez y Bartoloné Matarana, meritorio pintor genovés afincado en Cuenca. Hace 
memoria también de la antigua fortaleza, lamentando que solamente quedaran PEDAZOS DE MURALLAS, pues 
de haberse conservado DARÍA GRAN ORNAMENTO AL TERRITORIO, de la conducción de agua que por entonces 
se intentaba desde un manantial que la tenía excelente, a una legua de la Ciudad y que había descubierto 
el padre dominico Marcos de Santa Rosa, famoso por su pericia en conocerlos bajo tierra, y de las 
importantes cosechas de azafrán y cáñamo, con riegos del río Cauda, que mantiene el mismo caudal aún 
en años secos. Sobre el tema, véase en esta relación Antonio CONCA, en este apartado. 
 

Licenciado Baltasar PORREÑO 
 
Nota. Presbítero nacido en Cuenca por el año 1565, examinador sinodal y visitador general de su 
obispado, cura de Sacedón, Córcoles, y anteriormente de la parroquia optense de San Esteban desde 
agosto de 1599 hasta por lo menos fin de agosto de 1606, en el que comienza a serlo su hermano 
Francisco PORREÑO, con entrada en la siguiente. Iglesia convertida hoy en casas particulares y 



levantada a mediados del siglo XVI, en la que llamaban calle plaza Nueva con vuelta a la plaza Fray 
Ambrosio Montesino. Sustituta de anterior intramuros. 
Falleció en 1639 bajo testamento en Sacedón del mismo año. Lope de Vega le dirigió elogio en Laurel de 
Apolo, 1630: GLORIA DE CUENCA, BALTASAR PORREÑO, EN EL VERSO LATINO Y CASTELLANO, DE TANTA ERUDICIÓN 

SE MUESTRA LLENO, CUANTA PUEDE ALCANZAR LÍMITE HUMANO, TULIO ESPAÑOL, DEMÓSTENES CRISTIANO. Autor 
de estimables obras de fondo histórico y religioso, su más conocida es Dichos y hechos del rey Felipe II, 
impresa en 1628, de las que unicamente se recogen abajo las relacionadas con Huete. Para el tema, véase 
Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos, escribano Antonio Gómez, año 1599, folio posterior al 
301 antiguo. Arrendamiento de tierras en su favor como párroco de San Esteban, por el Cabildo de los 
señores curas y beneficiados de Huete. Según cédula y aprovechamiento del anterior párroco. Escribano 
Pedro Álvarez. Año 1599. Folio 343. Manifestación sobre como se deben hacer las obras y capillas que se 
levantan en la parroquia de San Esteban. Año 1600. Folio 370. Contrato entre [ ], cura de San Esteban, en 
nombre de la capellanía de doña María Fernández de Parada, y Juan Durán para cubrir la capilla con 
madera pintada de SAHETIN, de acuerdo con la traza que tiene ordenada. También Juan Eusebio 
NIEREMBERG  con entrada en este apartado, y Dos tratados históricos tocantes al cardenal Ximénez de 
Cisneros, publicado en Madrid en 1918 por Sociedad de bibliófilos españoles. Volumen 41, con nota 
biográfica y relación con la Ciudad por el conde de Cedillo. Son de mucho interés sus biógrafos Aurelio 
García López en Baltasar Porreño y Mora. Guadalajara, 2.014. Miguel SALAS PARRILLA, con entrada 
en este apartado, por su edición anotada a su Historia del Santo Rey don Alonso el bueno…, recogido 
abajo, y Juan Francisco Rivero Recio en Baltasar Porreño (1569 - 1639) historiador de los Arzobispos de 
Toledo. Discurso de ingreso en la Real Academia de Toledo. 1943. Con bibliografía. Recuerda a la letra 
las palabras que pronunció en el recibimiento de Felipe III cuando visitó Huete, referidas al responso que 
habitualmente se rezaba por el alma de un antiguo arcipreste, Gil Yañez, y por las DEL PADRE QUE LO 

ENGENDRÓ, LA MADRE QUE LO PARIÓ…,        
 
* ORÁCULOS DE LAS DOCE SIBILAS. PROFETISAS DE CHRISTO NRO. SEÑOR ENTRE LOS 
GENTILES. POR EL LICENCIADO BALTHASAR PORREÑO, NATURAL DE CUENCA, CURA DE 
SACEDON Y CORCOLES. Cuenca, 1621. 
 
Nota. Dedicada a don Lorencio de Figueroa, caballero de la religión de San Juan, embajador ante la corte 
de S.M. y comendador de Peñalén,…, a la que pertenecía el priorato optense de San Gil. 
 
*  HISTORIA  DEL SANTO REY DON ALONSO EL BUENO. Alfonso VIII. Real Academia de la 
Historia. Manuscrito, año 1624. Edición anotada e introducción de Miguel Salas Parrilla. Cuenca, 2017. 
 
Nota. De interés por sus muchas noticias sobre Huete, en particular del asedio almohade de 1172.   
 
*  DICHOS, Y HECHOS DE EL REY DON PHELIPE TERCERO. EL BUENO, POTENTISIMO, Y 
GLORIOSO MONARCA DE LAS ESPAÑAS Y DE LAS INDIAS, DIRIGIDOS AL SEÑOR REY D. 
PHELIPE IV. SU HIJO, ESCRITOS POR EL [ ], CURA DE LAS VILLAS DE SACEDÓN, Y CORCOLES, 
EN EL OBISPADO DE CUENCA, Y EXAMINADOR SYNODAL DE EL DICHO OBISPADO, Y 
VISITADOR GENERAL DE ÉL. Manuscrito. 
 
Nota. Con licencia de impresión por el obispo de Cuenca en 1627 AL PADRE HERNANDO PEREZ, RECTOR 

DEL SEMINARIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE HUETE, y por el Real Consejo en 1628, que incluye Juan 
Yañez, (seudónimo de Juan Isidro Fajardo Monroy Marrón), en  Memorias para la historia de don Felipe 
III. Rey de España. Recogidas por don [ ] dirigidas a el excelentissimo señor marques de Grimaldo, del 
consejo de Estado del Rey Ntro. Sor. Madrid, 1723. Volviendo el Rey de las cortes de Valencia de 1604 a 
Castilla. A la letra: DE CUENCA PASSÓ Á HUETE, DONDE LE RECIBIÓ AQUELLA CIUDAD , Y CLERO, CON LA MAYOR 

SOLEMNIDAD, QUE LE FUE POSIBLE; Y YO ERA EN ELLA ABAD MAYOR DE LOS CURAS, Y BENEFICIADOS, Y HABLÉ Á SU 

MAGESTAD EN NOMBRE DE EL CLERO, Y LE RECIBÍ EN MI IGLESIA DE SAN ESTEVAN, CON LAS CEREMONIAS, QUE SE 

ACOSTUMBRAN, DEXANDO ORDEN DE TODO LO QUE SE AVIA DE HACER, FRANCISCO DE MORA, MI TÍO, Y SU 

TRAZADOR MAYOR, Y APOSENTADOR DE PALACIO , QUE AVIA PASSADO A GUADALAJARA , DONDE AGUARDABA Á SU 

MAJESTAD LA REYNA DOÑA MARGARITA, SU QUERIDA ESPOSA. DE HUETE FUE SU MAGESTAD AL DESIERTO DE 

BOLARQUE.... Se refiere a visita comenzada el día 29 de febrero. Otras fuentes afirman que la Ciudad 
recibió a S.M en la ermita de San Sebastián, en la Chopera.. Sobre el tema, véase entrada Gregorio 
MANUEL, RELACIÓN…, en este apartado. También Isabel Mateos Gómez y otros, que en El arte de la 
orden Jerónima, afirma al tratar del arquitecto Francisco de Mora, de apellido conocido en Huete que fue 
natural de la Ciudad. Contradiciendo así la opinión general de que nació Cuenca.  
 



* INFORMACIÓN DE LOS MILAGROS QUE HA HECHO LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL 
SAGRARIO, DEL LUGAR DE GARCINARRO HECHA POR COMISIÓN DEL OBISPO DE CUENCA 
DON ANDRÉS PACHECO, COMETIDA AL [ ].  Edición de Jesús Pinar Ramos. Cuenca, 1987. 
 
* MEMORIA DE LAS COSAS NOTABLES QUE TIENE CUENCA Y SU OBISPADO, PARA LA 
INTELIGENCIA DEL MAPA DEDICADO CON ESTA MEMORIA A D. PEDRO CARRILLO DE 
MENDOZA…. ¿Real Academia de la Historia, manuscrito 9-7159. 1? 
 
* DECLARACIÓN DEL MAPA DE CUENCA Y SU OBISPADO. 
 
* EDIFICIO ESPIRITUAL.  
 
LOS TRES TÍTULOS EN BIBLIOTECA NACIONAL. 
 
* HISTORIA EPISCOPAL Y REAL DE ESPAÑA. 
 
BIBLIOTECA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 
 
* CATÁLOGO DE MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVESIDAD DE SALAMANCA. 
Número 1.926. Internet. 
 
Nota: Los dos últimos escritos durante su estancia en Huete. 

 

Licenciado Francisco PORREÑO  
 
Nota: Presbítero natural de Cuenca, colegial del Rey Nuestro Señor y comisario del Santo Oficio de la 
Inquisición, que fue cura de la parroquia optense de San Esteban desde fin de agosto de 1606. Fallecido  
en ella el año 1648 bajo testamento ante el escribano Juan de Briones.                         
 
* SONETO DEL [ ]…Á SU HERMANO EL AUTOR DE ESTE LIBRO. 
 
Nota: En Dichos y hechos de la inmortal memoria del muy poderoso Señor Rey Don Felipe Segundo, 
Madrid, 1639. Por el licenciado Baltasar PORREÑO, recogido en entrada anterior. 
 
* DECIMAS DEL [ ]… AL AUTOR DESTE LIBRO SU HERMANO. 
 
Nota. En Discurso de la vida y martirio de la gloriosa virgen, y martyr santa Librada, española, y 
patrona de la Iglesia, y Obispado de Sigüenza. Cuenca, 1620. Por el licenciado Baltasar PORREÑO, 
recogido en entrada anterior. 
 

Don Miguel PORTILLA  
 

* HISTORIA DE LA CIUDAD DE COMPLUTO… Alcalá, 1725. 
 
Nota: Tratando de la fundación del convento de Mínimos de la Señora Santa Ana, recoge en la página 427 
la de la capilla de la Circuncisión. Cuyo patrón era entonces el racionero de la Magistral don Sebastián 
Andrés Jaroso, en el que sucederá los hijos de su hermana doña Michaela Xaroso, mujer que fue de don 
Gerómimo Bruno Vermejo, vecino de Huete. ¿Por Verdejo?, apellido optense.  



 

Marino POVES JÍMENEZ  
 
* EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE LA MANCHA ALTA. 
 
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO FACTOR DE DESARROLLO. Toledo, 2006. Coordinadora, 
Luisa Abad González. 
 
Nota. Recoge las fiestas de Santa Quiteria y de San Juan Evangelista 
 

Aurelio PRETEL MARÍN   MIGUEL SALAS PARRILLA  
 
* GARCIMUÑOZ MEDIEVAL EL CASTILLO Y LA VILLA DEL SIGLO XIII AL XV. 
 
Nota: De interés por sus noticias sobre el  Huete de ese tiempo.  
 

Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE.  José Antonio SILVA HERRANZ.  
  
* DICCIONARIO DE PERSONAJES CONQUENSES. Cuenca, 2002. 
 
Nota. Respecto de Huete: Mario Aguilar ; Jacinto Alcázar Arriaza, Arriaga según algún documento; 
Julián Alique y Esteban (sic, por Estevan); Juan Julio Amor Calzas; Bernardo (de) Briones; 
Cristóbal de Briones; José Clemot y Lara; Carlos María Coronado; Alonso Díaz de Montalvo; Juan 
Antonio de la Encina; Pedro de Encinas, que podría se ajeno a Huete; Pedro García de Huete, 
conocido también como Pedro de Montoya; Cristóbal González; Julián González Altamirano, sobre 
quien dice apellidan también Gutiérrez; Alonso de Jesús María Coello de Rivera; Juan Alfonso de 
Lancina, por otro nombre Juan Alfonso Rodríguez de la Encina; Ambrosio Montesino; Luciano 
Navarro e Izquierdo; Cristóbal Núñez; Isaac Núñez Arenas; Miguel Orenes; Alonso de Parada; 
Diego Antonio de Parada; Baltasar Ruiz; Diego Salcedo de Beancos; Mariano Sánchez Almonacid; 
Juan José Sánchez Arribas (sic por Sanchez de Arriba); Hernando de Santarén; y Juan Bautista del 
Santísimo Sacramento, apellidado González y hermano de Cristóbal. Incluye producciones literarias, 
con amplia bibliografía en las últimas páginas. Es de advertir que el Alonso de Parada que recogen, de los 
primeros colonizadores de Indias, vecino de Cuba, con importantes empleos en el Caribe y magistrado de 
la Real Audiencia de Méjico en 1527, homónimo y contemporáneo de algunos de Huete, fue natural de 
Extremadura y ajeno a la familia optense de mismo apellido. También contiene sobre Altamirano, pues 
confunde su biografía con las de otros de su tiempo y apellido que nada tuvieron que ver con la Ciudad. 
 

Amalia PRIETO CANTERO  
 
* DOCUMENTOS REFERENTES A HIDALGUÍAS DE LA ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS. 
 
HIDALGUÍA LA REVISTA DE GENEALOGIA, NOBLEZA Y ARMAS. Madrid, 1973 y 1974. Números 121, 122 
y 123.  
* DOCUMENTOS REFERENTES A HIDALGUÍAS, CABALLERÍAS Y EXENCIONES DE PECHO DE 
LA ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS, ENTRESACADOS DEL LEGAJO NÚM, 393, DE LA 
SECCIÓN DE MERCEDES Y PRIVILEGIOS, DEL ARCHIVO G.S. Madrid, 1974. 
 
Nota. Sobre fondos del Archivo General de Simancas. Referidos a vecinos de Huete, los siguientes. Cartas 
de servicio otorgadas en: Sin lugar, 13 de julio de 1475. Provisión dando como presentados a Sancho Díaz 
de Alcocer, Luis Fernández, Álvaro de Alcocer y Fernando Díaz de Alcocer, vecinos de Alcalá de 
Henares, y a Juan de Alcocer, hijo de Luis de Fernández de Alcocer, vecinos de Huete, que como 
hidalgos debieron servir en la guerra contra Portugal, y no lo hicieron por los motivos que se expresan. 
Medina del Campo, 30 de julio de 1475, en nota sin documentos a los que se refiere: Juan de Parada, por 
hijo de caballero; Juan  (sic por Alonso) de Parada el viejo y Alonso de Parada el mozo, su hijo, hijo y 
nieto de caballero; comendador Diego de Parada, por hijo de caballero, vecino de Valdeolivas; Alonso 
de Santa Cruz, hidalgo. Sevilla, 11 de agosto de 1477: Para que mostrando Martín de Baeza es vasallo 
de la Reina le guarden exención de pechos. Todo por actuaciones a favor de la reina Isabel durante la 
guerra entre Castilla y Portugal, y batalla de Toro. Sevilla, 23 de septiembre de 1477: Confirmación a 
Lope Vázquez de Acuña, camarero mayor de las armas del Concejo, (sic por Consejo) de la merced que 
le concedió Enrique IV en 1463. Oficio de guarda mayor de la Ciudad vacante por muerte de Gutierre 
Díaz de Sandoval, ya que el nieto de este, Alejo de Sandoval, no ha sido recibido por ella. A petición de 
don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, su hermano. Sevilla, 22 de diciembre de 1477: Al juez 
ejecutor de la Hermandad en la provincia de Huete, para que guarden su franqueza y exención a Iñigo de 



Zorita , vecino de Huete, montero de los lebreles de S.A., descontando a la Ciudad lo que le cupiere 
pagar. Sobre fondos del Archivo General de Simancas. Por otras fuentes se conoce que la guardería mayor 
la sirvió Gomez Moraga (Amoraga) durante los años que duró el pleito entre Alejo de Sandoval y Lope 
Vázquez de Acuña, 1476 a 1488. Sobre el tema, con citas a vecinos de Huete, véase Mariano Alcocer en 
Catálogo de privilegios y mercedes de hidalguía. Valladolid, 1927. Fondos en el mismo archivo.  
 

María PRIETO ÁLVARO,  Santiago PAJARÓN 
 
* FLORA VASCULAR DE LA COMARCA DE HUETE (CUENCA. ESPAÑA). 2003.  
 
* ALGUNAS PLANTAS DE INTERÉS COROLÓGICO DE LA ALCARRIA CONQUESE (CUENCA, 
ESPAÑA) Madrid, 2004. 
 
Nota. De interés por hacer relación de algunas de la comarca de Huete. Sobre el tema, véase Vicente J. 
Arán Redó y Gonzalo Mateo Sanz, en Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, X. Flora 
Montiberica. Valencia, 1999 y otros. 
 

José Andrés PRIETO PRIETO   
 
* EL CONCEJO DE PALOMARES DEL CAMPO EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XVI AL XVII.   
UNIVERSIDAD DE MURCIA. Tesis doctoral. Año 2003. Edición digital. 
 
Nota: Aldea eximida de la ciudad de Huete, luego villa. Con numerosas referencias a su territorio, alfoz y 
corregimiento desde la Edad Media hasta el final del Antiguo Régimen. 
 

PROTESTANTES 
 
* Manuel DE LEÓN DE LA VEGA 
 
+ LOS PROTESTANTES Y LA ESPIRITUALIDAD EVANGÉLICA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI. 
Tomo II.  
  
Nota: Cita al optense Juan de Canaveras, así por Cañaveras, luterano que salió en auto de fe celebrado el 
seis de agosto de 1583. Sin decir lugar. También a Juan de Medina, recogido en entrada PLATEROS Y 
JOYEROS, Siglo XVI, en este apartado. 
  
* Werner THOMAS 
 
* LOS PROTESTANTES Y LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA EN TIEMPOS DE REFORMA Y 
CONTRARREFORMA. 2001. 
 
Nota: Recoge entre otras que interesan a Huete, la acusación contra el mendigo Pierre Valeta, de Limoges, 
vendedor de quincalla sin residencia fija, que allí dijo en 1553 a tres beatas cuando les pedía limosna, que 
preferiría quemar a su hija antes de ingresarla en un convento. Ellas informaron a su hermano Cristóbal de 
Santa Cruz, que le denunció ante el teniente de corregidor e Inquisición.  
 

Pedro de PRUNEDA 
 
* CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE CUENCA. Madrid, 1869. Facsímil en Valladolid, 2010. 
 
Nota: Con extenso apartado sobre Huete y numerosas noticias en el resto del texto. 
 

Pedro Antonio de la PUENTE. Pseudónimo de Antonio Ponz. 
 
* VIAGE DE ESPAÑA. Madrid, 1772. 
Nota: Con pequeña referencia a Huete. 
 

J. M. QUADRADO 
 
* RECUERDOS Y BELLEZAS DE ESPAÑA…. 
 
+ CASTILLA LA NUEVA. Tomo II. Barcelona, 1853. 
 
- HUETE. 
 
Nota: Describe la portada del monasterio de Jesús y María, entonces parroquia de Santa María de 
Castejón, y hace memoria de sus ESTIMABLES RETABLOS Y PINTURAS. Del de La Merced recuerda su 
ESPLÉNDIDO REFECTORIO Y MAGNÍFICO SALÓN DE BIBLIOTECA. Y del de Santo Domingo, UNA EFIGIE VESTIDA DE 



ARMADURA Y ECHADA LA VISERA, QUE TAL VEZ SEA LA DE ANDRÉS GONZALEZ DE MONTERROSO Á QUIEN LOS REYES 

CATÓLICOS ARMARON CABALLERO.  
 

José Mª QUADRADO Y D. VICENTE DE LA FUENTE.  
 
* ESPAÑA SUS MONUMENTOS Y ARTES - SU NATURALEZA E HISTORIA.  
 
+ CASTILLA LA NUEVA por D  [ ]. Tres volúmenes. II. Barcelona, 1886. Guadalajara y Cuenca. 
- HUETE.  
 
Nota: Capítulo VI. Semejante en todo a la entrada anterior. En el capítulo siguiente se ocupa de su partido 
judicial. Reediciones en Barcelona, 1978, y Toledo, 1991. 
 

Francisco de QUEVEDO 
 
+ Nota: Sobre su relación con Huete, véanse entradas Pablo JAURALDE y Luis ASTRANA. 
 

Jerónimo de la QUINTANA  
 
* HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD, NOBLEZA Y GRANDEZA DE LA VILLA DE MADRID. Madrid, 1629. 
 
Nota. A la letra: DESDE ESTA CIUDAD SALIERON ALGUNAS RAMAS DESTE TRONCO, UNA DELLAS PARÓ EN LA DE 

GUETE, DE CUYA FAMILIA FUE GONÇALO DE LA TORRE, ALCAIDE DE LA FORTALEZA DESTA CIUDAD, QUE GANÓ LA 

EXECUTORIA DE NOBLEZA QUE TIENEN LOS DESTE APELLIDO, SU FECHA EN LA CIUDAD DE GRANADA EN VEINTE Y UNO 

DE MAYO DE MIL Y QUINIENTOS Y DOZE, POR ANTE LOS ALCALDES DE HIJOSDALGO, Y NOTARIO DEL REYNO, DE LA 

CUAL CONSTA FUE PAJE DEL EMPERADOR CARLOS V, Y QUE TUVO TREINTA Y OCHO HIJOS DE UN MATRIMONIO. 
Similar en Juan Florez de Ocariz en Libro primero de las genealogías del Nuevo Reino de Granada. 
Madrid, 1674. Y D. Francisco Piferrer en Nobiliario de los reinos y señoríos de España. Tomo I. Segunda 
Edición. Madrid, 1857. También en manuscrito de la Real Academia de la Historia, Colección don Luis 
de Salazar y Castro. Signatura C-41. Con error en el nombre de su mujer, doña Ana Méndez de Parada, 
por Águeda de Parada, o Fernández de Parada. Primogénita de Alonso FERNÁNDEZ DE PARADA, 
con entrada en este apartado, y de la señora Elvira Ortiz de Santarén. La misma que en Archivo General 
de Simancas, Cámara de Castilla, legajo 20, personas, solicitó que los mil doscientos maravedis anuales 
que su marido, Gonzalo Fernández de la Torre en algún documento, tenía situados en la martiniega y 
yantar de Huete por servicios al Rey Católico, fueran para ella según había concedido el Monarca.  
 

María Concepción QUINTANILLA RASO  
 
*LA CIUDAD DE HUETE Y SU FORTALEZA. A FINES DE LA EDAD MEDIA. Cuenca, 1991. 
 
Nota Véase también entrada CASTILLO DE LUNA.      
 
* HUETE, PATRIA DEL HALCONERO. 
 
ACTAS DEL I CONGRESO DE HISTORIA DE CASTILLA LA MANCHA. Tomo VI. Toledo, 1988. 
 
Nota: Sobre el halconero mayor de Juan II y de su Consejo, Pedro Carrillo de Huete. Señor de Priego y 
guarda mayor de la Ciudad, de la que fue principal vecino en su tiempo. 
 
* REFLEXIONES SOBRE LOS INTERESES NOBILIARIOS Y LA POLÍTICA REGIA EN TORNO A HUETE EN EL 
SIGLO XV. 
 
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. C.S.I.C. Número 18. Año 1988. Barcelona. 
 
*  TITULOS, GRANDES DEL REINO Y GRANDEZA EN LA SOCIEDAD POLITICA: FUNDAMENTOS EN LA 
CASTILLA MEDIEVAL. Madrid, 2006. 
 
Nota: Varios autores bajo dirección de [ ]. Con noticias sobre la nobleza territorial de Huete. Por albalá de 
1477 ordenaron los Reyes a Lope Vázquez de Acuña entregara la Ciudad a Gonzalo de Huélamo, del 
Consejo Real, a cambio de 150.000 maravedis en juros para él y sus herederos. Página 273. Sobre el tema, 
también Luis Suárez Fernández en Los Reyes Católicos fundamentos de la monarquía. Madrid, 1989.  
 

RADIO SEFARAD.COM    
 

Nota. A la letra: ¿29/9/2017?. EL DÍA 20 DE JULIO DE 1492, EN ESCALONA (TOLEDO / ESPAÑA), DON SIMUEL 

ABENXUXEN, FÍSICO (MÉDICO) DE DIEGO LÓPEZ PACHECO, II  MARQUÉS DE VILLENA , Y SU HIJO ABRAHIM 

ABENXUXEN, DONAN AL MENCIONADO MARQUÉS TODAS LAS CASAS, CENSOS Y BIENES MUEBLES, RAÍCES Y 

SEMOVIENTES, RENTAN DE PAN Y VINO, DINEROS, PAÑOS, LANAS Y GANADOS, QUE POSEÍAN EN HUETE Y SU TÉRMINO Y 



EN CUALESQUIER OTRAS CIUDADES, VILLAS Y LUGARES. SE CITA EN ESE DOCUMENTO A: ABRAHIM ABOLAFIA , MOISE 

ABOLAFIA (PRIMO DE SIMUEL ABENXUXEN), BUENO ABOLAFIA , SIMUEL ABENXUXEN (TÍO DE SIMUEL ABENXUXEN), 
SALOMON DE PAREJA, YANTO ÇAMEJA, ÇA AMOGROS, ÇA COHEN, RABI ALMOGROS, YUÇA ALHORI, ÇA COHEN “EL 

VIEJO”,  OHAZE DE PAREJA, RABI ABRAHAM ABENÇAGAL, MAIR DE AUISON, TODOS ELLOS VECINOS DE HUETE. ASÍ 

también Pilar León Tello en La expulsión de los judíos: LAS CASAS, RENTAS Y DEUDAS QUE TENÍAN EN EL 

CASTILLO DE HUETE, A SU SEÑOR EL DUQUE DE ESCALONA, EN PAGO DE  LAS MUCHAS Y  BUENAS OBRAS 

QUE DE ÉL HABÍAN RECIBIDO.  Sobre el tema, véanse entradas JUDÍOS y Antonio de CETINA.  
 

Fray Benito RAMÍREZ DE OROZCO  
 
Nota: De ilustre familia optense y natural de Alcocer. Religioso de la orden de San Benito y su predicador 
mayor y definidor general, abad de los monasterios de San Benito de Huete, San Martín de Madrid y 
Santo Domingo de Silos, donde realizó obras de importancia y al que regaló meritoria  imagen de San 
Benito y alguna pintura de interés. Consultado en segundo lugar para la mitra de Puerto Rico en 1717. Su 
relación de méritos en Archivo General de Indias, sección de Indiferente, de por el año 1717, Falleció en 
1737 según algunos autores.  
 

Fray Juan RAMÍREZ DE OROZCO   
 
Nota: Mercedario natural de Huete, quizá el bautizado bajo nombres de Juan José en 1717, parroquia de 
San Miguel, hijo de don Juan Javier Ramírez de Orozco, optense, y doña Josefa Teresa Verdejo.  
Definidor en su orden de la provincia de Castilla en 1767, que se licenció por la universidad de Alcalá en 
Artes en 1738, con título de Maestro en 1740 y doctorado en 1741. Con diversos cargos en el colegio que 
allí tuvo la Merced, rector, consiliario de la Universidad,… Muy significado en los enfrentamientos entre 
los Gremios de Madrid, y la Administración del Estado y el ministro Urquijo, que dieron lugar a catorce 
anónimos de entre los años 1769 y 1774 titulados Cartas del diputado de los gremios de Madrid a R. 
padre M.F. Juan Ramírez de Orozco, del Gremio y Claustro de la Universidad de Alcalá, contradiciendo 
dictamen que había emitido, Dictamen a la consulta anteriordel P. Maestro Fray Juan Ramírez de 
Orozco, Mercedario Calzado, del Gremio y Claustro de la Universidad de Alcalá. Sostuvo también en 
otro trabajo la licitud de interés módico en los préstamos de dinero para librar a los cristianos de la 
esclavitud de los judíos, que le valió críticas. Tío carnal del general pacense don Juan Ramírez de Orozco 
y Gallardo, con brillante hoja de servicios en España y América, y ascendiente de importantes familias. 
  
* ORACION A LA PIADOSA Y DULCE MEMORIA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR, Y REVERENDISSIMO P. M. 
FR. CHRISTOVAL MANUEL XIMENEZ MAESTRO GENERAL DEL REAL Y MILITAR ORDEN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED REDENCION DE CAUTIVOS, SEÑOR DE LAS VARONÌAS DE ALGÀR Y ESCALÈS, 
GRANDE DE ESPAÑA, THEOLOGO…DIXOLA EN LAS HONRAS, QUE CELEBRÒ EL COLEGIO de la Purisma 
Concepción de su Orden EL de Marzo de 1764 EL P. M. Fr. [ ] Regente de estudios, del Claustro de la Universidad 
y Consultados à sus Cátedras de Teología…Alcalá, 1764. 
Nota: Según se infiere de su lectura el General estudió de niño como seglar en el convento de Huete, a 
donde le llevaron sus padres, no naturales de allí, y de donde salió para abrazar esa Religión.  
    

María Luisa RAMOS SAINZ, María Francia GALIANA  
 
* UNA COPA DRAG: 27 CON GRAFITOS PROCEDENTES DE HUETE (CUENCA). 
 
LUCENTUM. Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua Nº 6. Año 1987. 
 
Nota. A la letra: CUYAS PARTICULARIDADES EN CUANTO A TAMAÑO, GRAFITOS Y SELLO DE ALFARERO LA HACEN 

DESTACABLE DENTRO DEL CONJUNTO DE LA TERRA SIGILLATA HISPÁNICA. 
 

Casildo RENESES  
 
* CALAS LITERARIAS EN LA CULTURA DE HUETE (Semblanzas biográficas de diez … ). Cuenca, 2007. 
 
Nota: Optense. Notas biográficas de Mario Aguilar , escritor y poeta; Jacinto Alcázar Arriaza, arbitrista 
del siglo XVII; Eusebio Bardaxí y Azara político y diplomático del siglo XIX; Pedro Carrillo de 
Huete, cronista de la corte de Juan II de Castilla; Demetrio Castro Villacañas, periodista y poeta de los 
siglos XX y XXI; Alfonso Díaz de Montalvo, jurista del siglo XV; Juan Alfonso Lancina, historiador, 
filósofo y político del siglo XVII; Juan Maldonado, filósofo, historiador, pedagogo y autor teatral del 
siglo XVI; Fray Ambrosio Montesino, poeta del Renacimiento; e Isaac Núñez de Arenas, filósofo. 
Sobre Mario Aguilar, Huete, 1893, Montpelier ¿1950?, en cuya universidad fue profesor de español, 



cónsul de la Repúblíca en Nantes y Niza, es también de interés A. Rovira i Virgili en Cartes de l´exili. 
Abadía de Montserrat, 2002. Con relación de los periódicos que fundó, dirigió o colaboró.   
 
 
* JACINTO DE ALCÁZAR ARRIAZA Y SU PROPUESTA DE MEDIO ÚNICO Y UNIVERSAL 
 
Nota: A nombre de Casildo Reneses Sanz. Ponencia en el V Encuentro de Trabajo de Historia de la 
Contabilidad. Toledo, 20 a 22 de abril de 2005. 
 
* CONTREBIA EN LOS FOSOS DE BAYONA DE VILLASVIEJAS.  
 
CONTREBIA. Revista de Cultura e Historia de Cuenca. Número 4. Abril de 2018, Cuenca. 
 

Nota: A la letra entrada Propios de la Ciudad. Villasviejas. 
 
Manuel RETUERCE VELASCO  
 
* DOCUMENTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN HIDRÁULICA DEL BORBOTÓN (HUETE. CUENCA).   
 
Nota: Véase también este autor en entrada Puerta de DAROCA.  
 

M. Begoña RIESCO DE ITURRI 
 
* NOBLEZA Y SEÑORÍOS DE LA CASTILLA CENTRO-ORIENTAL EN LA BAJA EDAD MEDIA 
(SIGLOS XIV Y XV). Tesis doctoral. Universidad Complutense. Año 1996. ¿Impreso? 
 

Manuel RIVERA CAMBAS  
 
* LOS GOBERNANTES DE MÉXICO: GALERÍA DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 1872. 
 
Nota: Refiere que don Antonio Primo de Rivera, alcalde mayor de Jalpa, dio parte del teniente coronel de 
Dragones de Méjico don José de Parada, quien un Sábado Santo, antes de tocar a Gloria, ordenó dar seis 
carreras de baqueta a un indio principal del pueblo como castigo por no haber obedecido su orden de 
llevar agua al cuartel. También, José L. Sariego del Castillo en Historia de la marina española en la 
América Septentrional y Pacífico.1975. Nacido en Toledo en 1718, fue hijo de don Marcos de PARADA, 
del Consejo de S.M. y séptimo señor de Huelves y Torrejón, en el corregimiento de Huete, alcalde mayor 
entonces de aquella ciudad, recogido en este apartado, y de doña Catalina de Heredia Bazán y Parada.. 
Pasó a Méjico en 1764 con la expedición del teniente general Juan de Villalva como sargento mayor del 
regimiento Santiago, luego teniente coronel del recién creado de Dragones y su coronel después, 
alcanzando grado de brigadier de los R. R. E. E. en 1784 durante su empleo de coronel del regimiento de 
Voluntarios de Caballería, por otro nombre de España, en la Península. Teniente coronel en 1770, fue 
ascendido coronel del regimiento de Voluntarios a caballo de España en el mes de abril. Caballero de 
Justicia de la orden de San Juan de Jerusalén desde 1729, comendador de Vallejo y de Alcolea del Río, y 
presidente de su Sacra Asamblea de la lengua de Castilla y León. Falleció en Madrid el año 1787, con 
entierro en su parroquia de San Martín. Sobre el tema, véanse entradas Manuel de PARADA en EL 
PRIORATO…, y de su hermano de don Juan Manuel de PARADA y HEREDIA, en este apartado 
 

ROBOS. 
 

* Año  1474, OCTUBRE, S.D. S.L. DEMANDA DE DIEGO NOGUEROL, VECINO DE ALMENDOS, CONTRA 
PEDRO DE MORALES, ALCAIDE DE LA FORTALEZA DE AYLLÓN, JUAN DE MORALES, VECINO DE “VILLA  

FARTA”, ÁLVARO DE CASTRO, VECINO DE VÉLEZ, ÁLVARO DE MADRID, HIJO DE PEDRO LÓPEZ DE 

MADRID, “GUERRERO”, VECINO DE HUETE, MARTÍN DE MIRANDA, VECINO DE HUETE, JUAN CARRILLO, 
VECINO DE LORANCA, LUGAR DE HUETE, JUAN DE YLLANA Y ALFONSO DE YLLANA, VECINOS DE 

ALCÁZAR DE HUETE, PEDRO DE BRIVIESCA, VECINO DE VILLAR DEL MAESTRE, LUGAR DE HUETE, 
FRANCISCO DE PAREDES, VECINO DE CORRAL DE ALMAGUER, ALFONSO DE MARTÍN GARCÍA, VECINO 

DEL LUGAR DE BRIVIESCA, TÉRMINO DE HUETE, POR EL ROBO DE BIENES Y DAÑOS QUE COMETIERON 
EN SUS CASAS DE ALMENDROS. SE INDICA QUE “UN  DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO QUE PASÓ DE 

[1474], EN VIDA DEL SEÑOR REY DON ENRIQUE [IV],  [...]  ESTANDO ÉL SALVO E SEGURO E NO FASIENDO 

NI DISIENDO POR QUE MAL NI DAÑO OVIESE RESÇEBIR, QUE VOSOTROS Y OTRAS ÇIERTAS PERSONAS 
QUE NO SE LE ACUERDA SUS NOMBRES VINISTES AL DICHO LUGAR ALMENDOS A CAVALLO E A PIE CON 

POCO TEMOR DE DIOS E MENOS PRESÇIO DE LAS JUSTIÇIAS, ENTRASTES A SUS CASAS QUE TIENE EN EL 

DICHO LUGAR ALMENDOS EN QUE ÉL BIVE [E]  LE ROBASTES TODO EL TRIGO E ÇEVADA E VINO E 

LANAS E QUESO E ROPAS E JOYAS E PRESEAS DE CASA E TODAS LAS OTRAS COSAS QUE EN LA DICHA SU 

CASA TENÍA, QUE NON CONTENTOS DESTO, LES DERRIBASTES LAS DICHAS SUS CASAS E QUE LAS 



PUSISTES POR EL DOCUMENTOS CON FECHA 1198 SUELO, DIS QUE PODRÍA VALER LAS DICHAS SUS 
CASAS QUE DELLAS LE ROBASTES FASTA SESENTA MIL MARAVEDÍES”. INSERTA EN CARTA DE 

EMPLAZAMIENTO DEL CONSEJO DE LOS REYES CATÓLICOS (1480, FEBRERO, 24; TOLEDO) CONTRA LOS 

ACUSADOS. GUTIERRE FERNÁNDEZ MANRIQUE. ANDRÉS DOCTOR. MUNIUS DOCTOR. PETRUS DOCTOR. 
ALFONSO DE MÁRMOL, ESCRIBANO DE CÁMARA DEL REY. FEBRERO DE 1480. ARCHIVO GENERAL DE 

SIMANCAS. REGISTRO GENERAL DEL SELLO, VOLUMEN. II,  NÚMERO 2.653 
 
* CARTA DE LA REINA DE CASTILLA DOÑA LEONOR, DESDE VALLADOLID EL 20 DE NOVIEMBRE DE 
1379, AL CONCEJO Y AUTORIDADES DE HUETE, DANDO DISPOSICIONES EN RELACIÓN A LA QUEJA 
PRESENTADA POR DOÑA CONSTANZA DE VILLENA POR LOS ROBOS DE GANADO Y PRENDIMIENTOS DE 
HOMBRES Y BESTIAS LLEVADOS A CABO POR LOS MONTARACES DE DICHA VILLA CONTRA LOS DE 
VALDEOLIVAS, SALMERÓN Y ALCOCER, LUGARES SUYOS Y DE JUAN DE ALBORNOZ, SU HIJO, CUANDO 
LOS HALLAN PASTANDO O CAZANDO EN SU TÉRMINO.  
 

Archivo Mercedes Gaibrois de Ballesteros.  
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección don Luis de Salazar y Castro. Signatura M.9, folio 310 
 

Licenciado Marco RODRÍGUEZ 
 
Nota: Clérigo de Misa óptense y de su cabildo de Capellanes de San Ildefonso, beneficiado de la 
parroquia de Santa María por los años de 1576, que fundó en la universidad de Alcalá en 1593 el colegio 
menor San Lucas Evangelista, llamado de Magnes por la leyenda que figuraba en su puerta. Magnes 
amoris amor, (El amor es imán del amor), que fue agregado en 1642 al de San Clemente. Recogido con 
parentescos en entradas Manuel de PARADA y LUCA DE TENA y Manuel Vicente SÁNCHEZ 
MOLTÓ, y citado en la de Juan Bautista de BRIONES. Apellidado Rodríguez Breto en los párrafos que 
se dedica al Instituto, en Memorial ajustado… del pleyto que se sigue…por la condesa de Baños como 
patrona del colegio de Santa Cartalina Martir, llamado de los Verdes…. Madrid, MDCCLXXXIX. Es de 
interés consultar Archivo Histórico Nacional, sección Universidades.   
 

Diego RODRÍGUEZ DE ALMELA   
 
* VALERIO DE LAS HISTORIAS DE LA SAGRADA ESCRITURA, Y DE LOS HECHOS DE ESPAÑA, 
RECOPILADO POR EL ARCIPRESTE [ ]…. Edición de don Juan Antonio Moreno. Madrid, 1793.  
 
Nota: Capítulo VII del título III. A la letra; DON FERNAN RUYZ DE CASTRO, FUE UN GRAN SEÑOR, Y NOBLE 

CABALLERO DE CASTILLA , Y TENIA Á HUETE. COMO LOS CONDES DON MANRIQUE Y DON NUÑO DE LARA TOVIESSEN 

AL REY DON ALFONSO VIII,  DE CASTILLA , QUE FUNDÓ EL MONASTERIO DE LAS HUELGAS, SIENDO NIÑO REQUIRIERON 

DE PARTE DEL REY Á DON FERNAN RUIZ QUE LE ENTREGASSE Á HUETE, Y LAS OTRAS V ILLAS Y CASTILLOS QUE DEL 

REY TENIA. EL LES RESPONDIÓ QUE NO LAS DARIA, QUEL REY DON SANCHO, SU PADRE, MANDARA EN EL 

TESTAMENTO, QUE LE NO DIESSEN NINGUNA TIERRA HASTA QUE ÓBVIESE QUINCE AÑOS. LOS CONDES DON MANRIQUE 

Y DON NUÑO DESAFIARONLO POR ELLO, Y ÉL ACEPTÓ EL DESAFIO. QUANDO FUE EL DIA DEL PLAZO, FUERON 

AYUNTADOS EN EL CAMPO, ESTA LID DON FERNANDO RUIZ CON GRAN ASTUCIA CAMBIÓ SUS ARMAS CON UN SU 

CABALLERO LLAMADO RUY PAEZ. E ESTO FIZO ÉL, PORQUE EL CONDE DON MANRIQUE AVIA UNA VIRTUD , QUE Á 

CUALQUIERA QUE DIESSE CON SU LANZA CONVENIA DE MORIR DE ELLA; Y DON FERNAN RUIZ OTRA VIRTUD, EN TODAS 

LAS LIDES QUE ENTRABA AVIA DE VENCER. DESPUÉS QUE LAS HACES FUERON AYUNTADAS DE UNA PARTE Y DE LA 

OTRA, EL CONDE DON MANRIQUE NO MIRABA POR OTRO SINO POR DON FERNAN RUIZ, Y LUEGO QUE VIDO AQUEL QUE 

TRAYA SUS ARMAS, FUESSE PARA ÉL, Y DIÓLE UN GOLPE CON LA LANZA, QUE NO LE TOVIERON PRO LAS ARMAS QUE 

LUEGO NO CAYESE MUERTO EN TIERRA, Y DIXO: HERIDLOS, AMIGOS, QUE MUERTO ES DON FERNAN RUIZ; É DON 

FERNANDO RUIZ SALIÓ DE TRAVES, Y DIXO: CIERTAMENTE NO DECIS VERDAD, CA YO SOY DON FERNAN RUIZ, Y DIÓLE 

UN GOLPE QUE LE FIZO CAER EN TIERRA, Y ANTE QUE SE LEVANTASSE FUE MUERTO, Y PRESSO EL CONDE DON NUÑO 

SU HERMANO, Y LLEVÓLO Á HUETE. EL CONDE DON NUÑO, VIÉNDOSE PRESSO, EMBIÓ MOVER PLEITESÍA Á DON 

FERNAN RUIZ QUE LE SOLTASSE, Y LLEVARIA SU HERMANO DON MANRIQUE Á ENTERRAR Á SU TIERRA, Y QUE 

DESPUÉS QUE FUESSE ENTERRADO SE VERNIA Á METER EN PRISON, Y QUE DESTO LA FARIA OMENAGE, Y OTROS CON ÉL. 
DON FERNAN RUIZ, NO SE CATANDO DE NINGUN ENGAÑO, TOVOLO POR BIEN. EL CONDE LE FIZO OMENAGE, Y OTROS, 
É SOLTOLE DE LA PRISION, Y LLEVÓ CONSIGO EL CUERPO DE SU HERMANO, MAS NUNCA LO QUISO ENTERRAR POR NO 

VENIR AL OMENAGE QUE LE FICIERA, ANTE LO METIO EN UN ATAUD, Y PUSSOLO ENCIMA DE UNA TORRE EN EL 

CASTILLO DE TARIEGO. QUANDO DON FERNAN RUIZ VIÓ QUE NO QUERIA TORNAR Á LA PRISIÓN DE QUE FICIERA 

OMENAGE, EMBIÓLE DECIR QUE SE TORNASSE Á LA PRISION, SI NO QUE LE REPTARIA POR ELLO. EL CONDE, COMO 

FUESSE ASTUTO, EMBIÓLE DECIR QUE ÉL NO ERA TENUDO DE TORNAR Á SU PRISION, Y QUE SOBRE ESTO LO QUERIA 

DESAFIAR, QUE ÉL LE RESPONDERIA CADA VEZ QUE QUISIESSE; Y DON FERNAN RUIZ OBOES POR ENGAÑADO. ESTA 

ASTUCIAS Y SUBTILEZAS DE CABALLERÍA, BIEN SE PUEDE DECIR QUE DEBEN SER REPUTADAS Y CONTADAS MAS Á 

DISCRECIÓN QUE Á DESLEALTAD, É POR TANTO ES DE DAR LUGAR QUE TALES COSSAS ENTRE CABALLEROS PASASSEN. 
 



Pedro RODRIGUEZ DE ENCINAS  
 

Nota: Archivo Municipal de Huete. Protocolo del escribano Sebastián Torres. Año 1599. Pedro Rodriguez 
de Encinas y su mujer Ana Gutierrez, Bta. Rodriguez Encinas y Alonso Rodríguez Encinas aseguran la 
mayordomía del alhori para el primero por el estado del Común, que ha recibido con Pedro de 
Valsalobre, del estado de hijosdalgo. 
 

RODRÍGUEZ DE LA ENCINA.  ENCINA,  RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ ENCINAS  
 
Nota: Véanse también entradas ENCINA, ENZINA, Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, 
PLATEROS y RODRÍGUEZ GUINDAL. Es de interéres conocer que si bien el oficio de platero estaba 
considerdo mecámico, - como el de pintor y comercio al por menor -, no obstaba para el gozo de nobleza, 
sí impedía el ingreso en las Órdenes  religiosas militares de quien lo ejercíera, o si lo habían sido sus 
padres y abuelos. Se advierte que Amor Calzas, con entrada en este apartado, cita con error entre los de 
esta familia a don Antonio Rodríguez de la Encina, prior de la orden de San Juan de Jerusalén y general 
de la Artillería de Flandes. Fue ajeno a la Ciudad.  
Hijo también de Pedro Rodríguez de la Encina y de Catalina Hernández de Liebana, que figuran en la 
siguiente tabla genealógica, fue don Juan Rodríguez de la Encina, de quien desciende don Esteban 
Rodriguez de la Encina, caballero con su hermano don Pedro de la orden de Santiago, y bisabuelo de don 
Félix de la Encina, primer barón de Santa Barbara en 1799, maestrante de la de Real de Valencia, con 
sucesión hasta el día en esa ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
+ Genealogía: Sobre fondos de los archivos eclesiástico, municipal de Huete y del autor de esta Bibliografía  
 
Patrono de la capilla de Santa Lucía en la parroquia    Pedro Rodríguez de la Encina                   
de Santiago de Sepúlveda. Poseedor de la casa fuerte   Testó en Sepúlveda el 20 de mayo de 1458                   
de La Encina en el lugar de El Olmillo, Segovia.           ante el escribano Gregorio Álvarez.Codicilo                                                                                           
                                                                                         del 16 de diciembre de 1460 ante el mismo.  
                                                                                                                     I I  
Línea primogénita                                                                   Lucrecia López de Mendoza                                       
          I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I  
Diego López de la Encina                           Hijo menor. Pedro Rodríguez de la Encina.                                                                                                      
Regidor de Sepúlveda                   Testó en Pareja, obispado de Cuenca, el 8 de octubre de 1496. 
            |                                                                                                         |  |  Casados en Pareja 
Con descendencia                                                           Ana Crespo                                              
                                 I------------------------------------------------------------------------------------------------- ---I-----------------------------------------------------------------------------------------I   PLATERO   DE HUETE 
Pedro Rodríguez de Encinas Rodríguez de la Encina en algún documento  PLATERO DE HUETE          Alonso Rodríguez  Encinas o   
                                 |  |  Velados en Huete, Santa María de Atienza, 1543.              Casados en Pareja. 1530  |  |  Rdz. de la Encina.                                        

Sebastiana Almonacid                                                                                                                           María Polo 
                                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  Mercader                |  PLATERO DE HUETE   
Pedro Rodríguez de la Encina PLATERO DE HUETE   Del estado del Común.              Diego Rodríguez  Alonso Rodríguez de la Encina  
Hermano de Bautista Rodríguez, PLATERO DE HUETE, + Huete, San Esteban, 1606.                                       |  |          
                            |  | Casados en Huete, San Esteban 1584                                   Casados en Pareja, 1564  |  |  
María Cabildo de la Calzadilla. 2º con Ana Gutiérrez.                                                                           Doña María de Frías Guindál 
                                  |                                                                           |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Pedro Rodríguez de la Encina PLATERO DE HUETE  Juan Rodríguez Guindal  Nacido en Pareja en 1569.Alonso Rodríguez Guindál 
Empadronado como hidalgo en Olmedilla del        Jurado perpetuo  del     Regidor perpetuo de Huete y tesorero perpetuo de S.M.    
Campo, Cuenca, en 1626.                              estado del Común de Huete.   en Huete.Familiar y alguacil mayor del Santo Oficio.                              
                              |  |  Casados en Huete, Santa     ¿Arrendador de los       Empadronado como hidalgo en Olmedilla del Campo 
                                  |  | María de Lara, en 1611.        despoblados de              en 1626. Regidor del estado del    |  | 
Doña Catalina Hernández de Liébana San Juan     Huete?             Común de Huete en 1638. Doña María Rodríguez de la Encina   
                                                        l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             l  y Liébana.                                                             
Pedro Rodríguez de la Encina. Bautizado en Huete, SanEsteban, 1616.         Licencido don Diego Rodríguez de la Encina Guindal 
Regidor perpetuo de Huete. Empadronado como hidalgo en Olmedilla del Campo         Bautizado en Huete, San Esteban, 1603. 
Ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra Huete ante la Real Chancillería de         Tesorero perpetuo de S.M. en Huete 
Granada en 1684. |  |  Casados en Huete, San Esteban, 1644.           Casados en Huete, San Esteban, 1628 |  |                                                                                                                     
Doña Catalina Cabeza de Baca                                                                                        Doña Isabel Tello del Moral Anguíx Loaisa                         
                                   I-----------------------------------------------------------------|                                                                                                       |  
Don Pedro Rodríguez de la Encina    Don Juan Alfonso Rodríguez                 Don Pedro Rodríguez Anguix o de la Encina Anguix 
Regidor perpetuo de Huete.              de la Encina o Lancina                            Bautizado en Huete, San Esteban, 1630. Regidor 
+ en Huete, San    |  |                Bautizado en Huete, San Nicolás de                 perpetuo de Huete y alguacil mayor del Santo                                                                                                                                                        
Esteban, en 1712  |  |             Almazán, 1648. 1º señor de Cuevas de        Oficio.Empadronado como hidalgo en Olmedilla del 
Enterrado en su    |  |             Santiago, en Huete, 1691.Abogado de        Campo.Ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra 
convento de San    |  |        de los Reales Consejo. Magistrado en el        Huete  ante la Real Chancillería de Granada en 1684.   
San Francisco.      |  |         reino de Nápoles.+ Huete, San Nicolás de    Casados en Huete, San Esteban, 1656. |  | 
            Doña Ana Valdés   Alamazán, 1703.Enterrado en la de San Esteban.         Doña María Rodríguez de la Encina  (y Liébana) 
                                 |                                                                                                                          l-------------------------------| 
 Don Pedro de la Encina.                                                                                               l Don Juan Alfonso de la Encina Anguix 
 2º señor de Cuevas de Santiago. Regidor perpetuo de Huete.Abogado de los Reales   l Bautizado en Huete. S. Esteban ,1669. 
Consejos. + Huete, San Esteban, 1734, enterrado en el convento           l----------------l Regidor perpetuo de Huete.Administrador                   
de San Francisco, sepultura  de su familia, capilla            Don Francisco de la Encina     de la encomienda de Segura de la Sierra,   
                         |  |  de la Concepción en el                     Regidor perpetuo de Huete            de la orden de Calatrava |  |              
Doña Josefa Suárez        presbiterio, con escudo de armas.                Hijo segundo.                            Doña Ana del Castelar 
                          I------------------------------------| + Huete, San Esteban, 1759.                                                                         |                                                                                                                          
Don Pedro de la Encina    Don Francisco de la Encina        Bautizado en Huete, San Esteban, 1691.Don Juan Ignacio de la Encina                    
3º señor de Cuevas de S.  4º señor de Cuevas de Santiago        Del Real Consejo Supremo de Castilla y  Cámara de S. M.    
Clérigo.                           Regidor perpetuo de Huete                  Caballero de la orden de Santiago. 1º señor  de Villalpando y 
3º matrimonio. Huete, San Miguel,1747 |  |                                     Centenaya, en Huete. Regidor perpetuo de Huete       |  |                                                       
                                                                |  |                                                                                                                       |  | 
                                        Doña Mariana de Briones                                                                                      Doña Juana de la Carrera                                                    
5º señor de Cuevas de S.  Regidor           l---------------------------------------------I--------------------------------I                                                               |                
perpetuo de Huete. Oficial de  Don Pedro de la Encina          Don José de la Encina     Don Francisco     Don Vicente de la Encina                                
los R.R.E.E. + en Huete, San Esteban,    |  |                                 Capitán de fragata con   de la   Encina          Caballero de Santiago        
1800. Enterrado en la capilla  Doña Clara Fernández de Luz      prueba de nobleza.    Ministro del Santo                                        
de su familia.                                          |                                                                     Oficio.Canónigo de Urgel. Arcediano de 
                                                                |-----------------------------------------------------------I                                                                           Cerdaña.                               
6º y último señor de C.de S.    Don Mariano de la Encina     Don Miguel de la Encina.                       
Regidor perpetuo de Huete. Alcalde constitucional de         Oficial de los Reales Ejércitos con prueba de nobleza. 
Huete. Oficial de la Real Armada con prueba de nobleza. 
Procurador fiscal de la Asociación de Ganaderos del Reino por el distrito de Huete.  
Bautizado en Huete, San Esteban, 1788.+ Ídem, 1852.Contrajo matrimonio en tres ocasiones, al parecer  sin descendencia.  
 



 

 Don Juan Alfonso RODRÍGUEZ DE LA ENCINA.  
 
Nota: Conocido también como don Juan Alfonso de la Encina y en Italia don Juan Alfonso de Lancina. 
Magistrado de la Gran Corte de la Vicaría de Nápoles y su auditor general del ejército. Primer señor de 
Cuevas de Santiago en la tierra de Huete desde 1691, nació en la Ciudad el año 1648 y fue bautizado en la 
parroquia de San Nicolás de Almazán el uno de enero. Fallecido en la misma, 1703. Hijo del regidor 
perpetuo don Pedro Rodríguez de la Encina y de doña Catalina Cabeza de Baca, optenses. Es de 
advertir nunca fue regidor perpetuo de Huete, como escriben algunos de sus biógrafos por confundirlo con 
su primo don Juan Alfonso de la Encina Anguíx (y Rodríguez de la Encina), hijo de la hermana menor 
de su padre y veinte años más joven. José María García Marín en Castellanos viejos de Italia…., 2003, 
afirma residió en Nápoles durante dieciocho años acompañando a su deudo don Félix de Lancina y Ulloa, 
regente del Sacro Consejo de Santa Clara. Así también en el proemio de su COMENTARIOS 
POLÍTICOS…, citado abajo. Para Cayetano Sixto en Los anales de Cayo Cornelio Tacito Tomo I, Madrid 
MDCCXCIV, era HOMBRE MUY VERSADO EN LA LECTURA, INSTRUIDO EN LA HISTORIA DE SU TIEMPO... . Sobre el 
tema, véase además Hilario PRIEGO SANCHEZ MORATE. José Antonio SILVA HERRANZ en 
DICCIONARIO…. Casildo RENESES en CALAS…, con entradas en este apartado; María Teresa Cid 
Vázquez en Tacitismo y razón de estado en los “Comentarios políticos” de Juan Alfonso de Lancina. 
Memoria para optar al grado de Doctor. Universidad Complutense. Madrid, 2001. Edición digital. Con 
noticias sobre vida, familia  y bibliografía. Francisco Gómez Porro en La tierra iluminada: Un 
diccionario literario de Castilla La Mancha. 2003. José Antonio Maravall en Juan Alfonso Rodríguez de 
Lancina. Comentarios políticos. Madrid, 1945. Y su Estudios de historia del pensamiento español. 1973. 
En Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos suprimidos. Signatura 26.371, expediente 14. Año 
1692. La ciudad de Huete (Cuenca) contra don Juan Rodríguez de la Encina, sobre retención de la gracia 
concedida por la Cámara, de la jurisdicción y señorío del despoblado de Las Cuevas de Santiago. Que no 
tuvo efecto, formando en adelante parte del mayorazgo 
que fundo en cabeza de su sobrino y descendencia, con 
posesión hasta los tiempos en que fueron abolidos por 
ley general emanada de las Cortes de Cádiz  

 
* HISTORIA DE LAS REBOLUCIONES DEL SENADO 
DE MESSINA. Madrid, 1692. 
 
Nota. Con grabado Diego de Obregón que le 
representa de medio cuerpo, y escudo de armas, que se 
reproduce. Al pie: DON IVAN ALFONSO RODRIGUEZ DE 

LANCINA / DEL ESTADO DE CAVALLEROS HIJOS DALGO DELA 

CIUDAD DE GUETE / SEÑOR DE LA VILLA DE LAS CVEBAS DE 

SANTIAGO / IUEZ DE LA GRAN CORTE DE LA BICARÍA DEL 

REYNO DE NÁPOLES / AUDITOR GENERAL DEL EXERCITO Q 

RESIDIA EN LAS PROBINCIAS DE CALABRIA / Y 

SUPERINTENDENTE EN LAS MATERIAS DE ESTADO EN 

CONFIDENTES Y CONTRABANDOS / POR LAS REBOLUCIONES 

DE MESSINA, SU EDAD, 43 AÑOS. Afirma que a los 
soldados españoles no les faltaba valor y denuedo, sino 
HÉROES que los dirigieran. Eugenio de Ochoa recoge 
el título con extensión y alguna biografía en Catálogo 
razonado de los manuscritos españoles existentes en la 
biblioteca real de Paris. Paris, 1844. Folio mayor, 487 
hojas, letra del siglo XVII. Con cita de Dionisio 
Hidalgo en Boletín bibliográfico español y extranjero. 
Tomo VII, Madrid, 1847. Encuadernado junto a su 
Discurso sobre la moneda nueva que se ha de 
fabricar…. Añade que Historia de la Reboluciones del 
Senado de Messina contiene dos hojas impresas con los servicios del autor durante la guerra de Messina y 
en otras partes. Graduado en Salamanca en 1666. Encuadernado junto a Discurso sobre la moneda…., y 
fechado el 16 de febrero de 1683. Ambas notas deben referirse a los mismos trabajos. En la misma 
biblioteca existen otros manuscritos de este autor sobre Historia. 
 



* COMENTARIOS POLITICOS A LOS ANNALES DE CAYO VERO CORNELIO TACITO. Madrid, 1687.  
 
Nota. Al pie de portada: DON IVAN ALFONSO DE LANCINA, / JUEZ TRES VEZES DE LA GRAN CORTE DE LA V ICARIA 

EN EL REYNO / DE NAPOLES, SUPERINTENDENTE DELEGADO EN LAS MATERIAS DE / ESTADO, INCONFIDENTES, Y 

CONTRABANDOS EN LAS CALABRIAS , POR LAS / REBOLUCIONES DE MESSINA, Y AUDITOR GENERAL / DEL EXERCITO, 
QUE RESIDIA EN AQUELLAS / PROVINCIAS. Grabado alegórico de la Justicia y heráldica de los Álvarez de 
Toledo por el afamado Diego Obregón, en la dedicatoria al conde de Oropesa. Con reediciones en Madrid 
en 1945 por José Antonio Maravall en Juan Alfonso RODRÍGUEZ DE LANCINA..., citado arriba, y 2004 
por José Luis Bermejo Cabrero. De entre su texto, es interés recoger que de camino a España cayó EN 

MEDIO DE LA PAZ prisionero de los franceses cuando asaltaron las islas Yeres y llevado a Tolón muy 
maltratado, de donde pudo escapar y volver a Nápoles gracias a la PIEDAD de un griego, donde comenzó a 
escribir el título de esta entrada. También este pensamiento sobre Cataluña cuando analiza los pueblos de 
España y Portugal: EN LA MONARQUÍA DE ESPAÑA EL ÁNIMO MENOS CONOCIDO ES DE LOS CATALANES, AMIGOS DE 

SU LIBERTAD Y QUE NO ES PRUDENCIA TOCARLES SUS PRIVILEGIOS; POR FUERZA EL REGIRLOS IMPOSIBLE; PERO DE 

VOLUNTAD Y CON LOS BUENOS MODOS TRATABLES.   
 

JUAN RODRIGUEZ GUINDAL  
 
* POR PARTE DEL LICENCIADO GREGORIO SANCHEZ 
BALBOSO BENEFICIADO DE VALDEJUDIOS. EN LA 
CAUSA CON JUAN RODRIGUEZ GUINDAL ARRENDADOR 
DE LOS DESPOBLADOS DEL PARTIDO DE HUETE. Doce 
páginas en folio sin año, cercano posterior a 1630.  
  
Nota: Quizá hijo de Alonso Rodriguez de la Encina y de doña 
María de Frias Guindal. O un posible hermano del licenciado 
don Diego Rodríguez Guindal, que no figura en la tabla 
genealógica de la entrada RODRIGUEZ DE LA ENCINA. En 
1576 era beneficiado Francisco García Balboso.  
 

Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS  
 
* PROCESOS DE MOVILIDAD SOCIAL EN LA NOBLEZA 
CONQUENSE: LA TIERRA DE ALARCÓN EN LA BAJA EDAD 
MEDIA. 
 
EN LA ESPAÑA MERIDIONAL, SIGLOS XIII-XIX. Murcia, 1998. 
 
Nota: Con varias citas a Huete, y en particular de la familia 
Coello, señores de Montalvo en la tierra de Alarcón y vecinos de 
la Ciudad en sus primeras generaciones. Con resumen de 
escrituras y árboles genealógicos de varias familias conquenses.  
 

Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA  
 
* DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA ORDEN DE CALATRAVA EN LA MESETA 
MERIDIONAL CASTELLANA (1102-1302). 
 
CUADERNOS DE HISTORIA MEDIEVAL. Sección. Colecciones Documentales, 2. Año 1999. 
 
Nota. De interés por recoger algunos otorgados en Huete por los reyes y fechas que se dicen: Alfonso VIII 
crea la hermandad de villas de la ribera del Tajo, en la que se incluyen los concejos de Huete, Cuenca, 
Cañamares, Cañete, Uclés, Ocaña, Almoguera y Zorita, para los que nombra jueces y dispone las 
ordenanzas que deben regir en la citada hermandad. (1188-1195). Archivo Histórico Nacional. Sección 
Códices, Tumbo Menor de Castilla, signatura 1046 B, lib. 3, doc. 104. Real Biblioteca, Madrid, 
Hermandad entre Huete, Cuenca, Cañamares, Cañete, Uclés, Ocaña y Almoguera. Cerca del año 1200. 
Manuscrito. Sobre el tema, véase María Milagros Rivera Garretas, en Alfonso VIII y la hermandad de 
villas de la ribera del Tajo, y en La encomienda, priorato y la villa de Ucles en la Edad Media, 1985,  
recoge fue por el año 1190 y que los jurados por Huete fueron Mingo Garcia y Domingo González el 
adalid, don Annaia y don Picot Meder. También, siguiendo a Julio González en Alfonso VIII…, que el 
concejo estaba ya organizado en 1167 con juez y ocho alcaldes en representación de sus ocho colaciones, 
según escritura de ese año por la que Alfonso VIII concede al monasterio de San Millán la aldea de 
Embid, del término de Huete, (es de notar se dice ocho parroquias cuando otras fuentes declaran diez, 



número que tradicionalmente se tiene por el de las primeras),  y que Cañamares pasó en 1183 del concejo 
de Huete al de Cuenca por disposición del Rey; Plácido BALLESTEROS SAN JOSÉ en este apartado. 
Alfonso VIII confirma a la Orden de Salvatierra y a su maestre Rodrigo Díaz la donación de Huerta de 
Valdecarábanos, hecha por Gonzalo Pérez de Torquemada y su mujer María Armíldez. Era de 1245. Año 
1207, 22 de febrero. AHN. Secc. Órdenes Militares, Calatrava, carpeta 419, nº 46. Fernando III da a la 
Orden de Calatrava un molino en Aceca, en el Tajo, dentro del término de Mazarabuzaque. 1220, abril 
11. AHN, OO. MM., Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava, II, sign. 1342 c. Fernando III 
confirma a la Orden de Calatrava los privilegios que menciona, desde la época de Sancho III. 1220, abril 
16. AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 421, nº 59. (Copia facsímil del XIII). AHN, OO. MM., Calatrava, 
carp. 421, nº 60. AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 443, nº 40. (En confirmación de Inocencio IV). AHN, 
OO. MM., R.E.O.C., II, sign. 1342 c. AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 422, nº 77. (Traslado notarial de 
10 de marzo de 1344). AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 422, nº 83. (En confirmación de Alfonso X de 
1254). Real Academia de la Historia, Colección don Luis de Salazar y Castro, sign. 9-614. Fernando III 
da a la Orden de Calatrava un molino en Aceca, en el Tajo, dentro del término de Mazarabuzaque. 1220, 
abril 11. AHN, OO. MM., R.E.O.C, II, sign. 1342 c, fol. 105. Fernando III confirma a la Orden de 
Calatrava los privilegios que menciona, desde la época de Sancho III. 1220, abril 16. AHN, OO. MM., 
Calatrava, carp. 421, nº 59. (Copia facsímil del XIII). AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 421, nº 60. AHN, 
OO. MM., Calatrava, carp. 443, nº 40. (En confirmación de Inocencio IV). AHN, OO. MM., R.E.O.C., II, 
sign. 1342 c, fols. 107-108. AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 422, nº 77. (Traslado notarial de 10 de 
marzo de 1344). AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 422, nº 83. (En confirmación de Alfonso X de 1254). 
RAH, Col. Salazar, sign. 9-614. Fernando III establece que las heredades de la Orden de Calatrava en 
Zorita no pasen a realengo, ni las de éste a la Orden. 1220, abril 16. En el comercio de antigüedades de 
Sevilla, casa Ortega. Antes había sido entregado por Enrique Mora el 4 de septiembre de 1924. (La 
signatura del Archivo de Calatrava era cajón 42, nº 14). AHN, OO. MM., R.E.O.C., II, sign. 1342 c, fol. 
106. AHN, OO. MM., Calatrava, carp. 423, nº 90. (En confirmación original de Alfonso X del 18 de abril 
de 1254). RAH, Col. Salazar, sign. 9-614. (Copia del XVII). AHN, OO. MM., R.E.O.C., II, sign. 1342 c. 
Sancho IV manda que se establezcan las cantidades que deben pechar las aljamas de los judíos en todo 
su reino. Septiembre de la era 1328, año 1290. ES EL LLAMADO PADRÓN DE HUETE.  
 

Concepción RODRÍGUEZ RUZA 
 
* LAS PIEZAS DE HUETE EN EL MUSEO DE CUENCA. 
 
Nota. Conferencia pronunciada en Huete el 28 de noviembre de 2009 a instancia de de la Asociación 
Cultural Ciudad de Huete. Recoge busto de toro en cerámica fechado entre los siglos IV y V a.C.  
 

María Luz ROKISKI LÁZARO  
 
* TÚMULO DE FELIPE II. 
  
CUENCA Número 14-15, primer trimestre de 1979.  
 
Nota. Cita en nota la obligación y fianza de Alonso Serrano, maestro de obras de carpintería de la 
Catedral, escultor y entallador que levantó el túmulo, a favor del monasterio de Jesús en Huete, para 
labrar la sillería del coro. Otorgada en ese mismo año ante su escribano Pedro de Valenzuela, y recogida a 
la letra en DOCUMENTOS SOBRE ESCULTURA…, puesto abajo. 
 
* ARQUITECTURA EN EL SIGLO XVI EN CUENCA. Cuenca, 1986. 
 
Nota: Respecto de Huete, cita las portadas de una vivienda particular, aún en pie y ubicada en la calle 
Mayor, y de la parroquia de Santa María de Castejón, conocida también por El Cristo, iglesia del que fue 
monasterio de las Justinianas; una capilla en la que fue de San Pedro; y los desaparecidos convento de San 
Francisco, oratorio de San Antón, y hospital de San Juan Evangelista. Recoge contratos de obras y supone 
autorías, citando a Berruguete, Jamete y Vandelvira. Sobre la portada de Santa María, véase José Luis 
GARCÍA en ARQUITECTURA…, con entrada en este apartado; Ricardo de Orueta en Berruguete y su 
obra. Madrid, 1917, la relaciona con Alonso de Berruguete, y Fernando Chueca Goitia en el volumen 
undécimo de Ars Hispaniae, Madrid, 1953, la cree de Jamete. Sobre el tema es de advertir que la primera 
piedra de la iglesia se puso en 1561, que su cantería y la de la iglesia se terminó en 1564, que Berruguete 
falleció en 1561, y Jamete en 1565. Vandelvira fue maestro mayor de la catedral de Cuenca entre 1560 y 
1567. Como fundador del monasterio de justinianas, véase entradas don Marcos de PARADA y 



MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA, en este apartado. Sobre el oratorio de San Antón, es de interés 
consultar José María QUADRADO en RECUERDOS Y BELLEZAS…, en este apartado. 
 
* NOTICIAS SOBRE LOS PINTORES GONZALO Y MARTÍN GÓMEZ. 
 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. Número 66. Primer trimestre 
de 1988. 
 
Nota. Recoge a la letra cláusula del poder otorgado el 26 de agosto de 1589 por Lucía de Moya, viuda de 
Gonzalo Gómez, donde recuerda que su marido tenía a su cargo entre otras obras la del monasterio de 
monjas de la ciudad de Huete, que fundó don Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, y que por su 
testamento mandó quedasen por mitad para sus hijos Juan y Martín Gómez. Ante Gabriel Valenzuela, 
escribano de Cuenca. Cita la escritura ante el mismo por la que Juan traspasó el cinco de noviembre de 
1591 la mitad de la obra que le correspondía al pintor Fernando de Mayorga, que Pedro Miguel IBÁÑEZ 
en LOS GÓMEZ…, recogido en este apartado, añade lo fue del dorado.  
 
* DOCUMENTOS SOBRE ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN CUENCA. Cuenca, 2001. 
 
Nota. Recoge además de la citada en TÚMULO…, obligación de Diego Flores en 1547 con el señor 
Sebastián de Parada, vecino de Huete, sobre hacer imagen de San Juan Evangelista para poner en la 
portada del hospital de esa advocación. A la letra: SEPAN CUANTOS ESTA CARTA DE OBLIGACION VIEREN COMO 

YO DIEGO FLORES VECINO QUE SOY DE LA NOBLE CIUDAD DE HUETE OTORGO Y CONOZCO QUE ME OBLIGO DE HAZER E 

LABRAR UNA YMAGEN DE PIEDRA FRANCA DE LA CANTERA DE ARCOS DE LA CANTERA Y QUE ES LA YMAGEN DE 

SEÑOR SAN JUAN EVANGELISTA PARA VOS EL SEÑOR SEBASTIAN DE PARADA VECINO DE LA CIUDAD DE HUETE 

QUESTAYS AUSENTE QUE A DE SER LA YMAGEN TAN GRANDE COMO UN HOMBRE LA QUAL ES PARA LA PONER EN LA 

PORTADA DEL OSPITAL DE SAN JUAN EVANGELISTA DE LA CIUDAD DE HUETE QUE FUNDO M ARCO DE PARADA  

PROTONOTARIO YA DIFUNTO QUE DIOS AYA E ME OBLIGO DE LA HAZER MUY BIEN HECHA E DE LA DAR ACABADA A 

VISTA DE MAESTROS DENTRO DE DOS MESES PRIMEROS SIGUIENTES DESPUÉS QUE SE ME DIERE LA PIEDRA EN QUE LA 

LABRE PUESTA EN LA CIUDAD DE HUETE E YO EL DICHO DIEGO FLOREZ TENGO DE SACAR LA DICHA PIEDRA A COSTA 

DEL DICHO SEBASTIAN DE PARADA EN LA CANTERA DE ARCOS E SACADA LA AVEYS DE LLEVAR A VUESTRA COSTA VOS 

EL DICHO SEBASTIAN DE PARADA A LA DICHA CIUDAD DE HUETE E LA TENGO DE EMPEZAR A HAZER SACAR LUEGO E 

PARA EN PARTE DE PAGO SACAR LA DICHA PIEDRA E HAZER LA DICHA FIGURA CONOSCO RESCIBIR LUEGO DE VOS EL 

SEÑOR FRANCISCO DE AYORA VECINO DE LA DICHA CIUDAD DE CUENCA QUESTAYS  PRESENTE QUATRO DUCADOS DE 

LOS QUALES DICHOS QUATRO DUCADOS ME TENGO E OTORGO DE VOS POR MI VOLUNTAD Y EN RRAZON DE LA PRUEVA 

DE LA PAGA RENUNCIO LAS LEYES…  E SACADA LA DICHA PIEDRA E HECHA LA DICHA IMAGEN SEA DE VER E TASAR A 

VISTA DE OFICIALES…. DOY POR MI FIADOR A TOMAS SPINOLA VECINO DE LA DICHA CIUDAD… QUE FUE FECHA Y 

OTORGADA EN LA DICHA CIUDAD DE CUENCA A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL AÑO DEL NACIMIENTO DE 

NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO DE MIL QUINIENTOS E CUARENTA Y SIETE AÑOS. Incluye también la del escultor 
Alonso Serrano del seis de enero de 1589 en Cuenca para hacer la sillería de coro del monasterio de Jesús de Huete, 
con fianza A CONTENTO DE PEDRO GARCIA CLERIGO CAPELLAN DEL DICHO MONASTERIO. Que tenía concertado con 
la abadesa por escritura otorgada en Huete ante su escribano Andrés de Almansa el dos de enero de 
1589, que no se conserva entre los protocolos del archivo municipal de la Ciudad. …UNAS SILLAS DE CORO 

DE MADERA DE PINO E UN CORREDORCILLO Y PASAMANO PARA LOS HORGANOS POR PRECIO E QUANTIA DE 

QUATROCIENTOS Y CINCUENTA DUCADOS Y DALLA FECHA Y ACABADA DENTRO DE AÑO Y MEDIO…. Sobre el tema 
véanse entradas MONASTERIO DE JESÚS Y MARÍA. Y HOSPITAL DE SAN JUAN…, en este 
apartado. 
 

Fernando  ROMERO 
 
Nota: Alcalde que fue de Huete 
 
*HOMENAJE A MANUEL OLARTE 
 
Nota: Concejal de Cultura que fue de Huete, con entrada en este apartado.  
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cienca.  
 

Matías ROMERO GONZÁLEZ  
 
* AL REY DE ATIENZA. 
 
FIESTAS DE SAN JUAN. PROGRAMA DEL AÑO 2017. 
 
* LA MERCED 
 
FIESTAS DE LA MERCED. PROGRAMA DEL AÑO 2017. 
 
 



* ¡VIVAN TODOS LOS JUANISTAS¡ 
 
FIESTAS DE SAN JUAN. PROGRAMA DEL AÑO 2018. 
 

Adelina ROMERO MARTÍNEZ  
 
*  El PADRÓN, DOCUMENTO DIPLOMÁTICO 
 
Nota. Sobre los de Huete en 1433: ESTE DÍA SUSODICHO FISIERON LOS DICHOS JURADOS EL PADRÓN DE LOS 

VESINOS PECHEROS DE LA DICHA QUADRILLA DE CASTEJÓN, EL QUAL DICHO PADRÓN FISIERON LOS DICHOS JURADOS 

POR VIRTUD DEL JURAMENTO QUE PRIMERAMENTE FISIERON EN LA DICHA SENNAL DE LA CRUS E PALABRAS DE LOS 

SANTOS EVANGELIOS, QUE CORPORALMENTE CADA UNO DE LOS SUSODICHOS JURADOS TRUXO CON SUS MANOS, E 

DISIENDO ASÍ: QUE PARA EL JURAMENTO QUE JURARON QUE \A/ALGUNO NIN A NINGÚND VESINO DE LA DICHA 

QUADRILLA QUE NON ABAXARÍEN POR BIENQUERENGIA NIN A OTROS ALGARÍEN POR MALQUERENGIA, SALVO QUE EN 

QUANTO DIOS LES DIESE A ENTENDER E A SABER, QUE A TODOS GUARDARÍEN SU DERECHO. Citando Archivo de la 
Real Chancillería de Granada, 304-562-1. A ESTE RESPECTO PUEDE VERSE EL PADRÓN ORIGINAL DE HUETE DE 

1430. CFR. A.R.CH.G. 304-562-1. CORRESPONDIENTES A LA CUADRILLA DE SANTA MARÍA DE CASTEJÓN DE LA 

CIUDAD ANTERIOR, UNOS TRASLADOS DE 1451 QUE DEBEN DE REPRODUCIR LA ESTRUCTURA DEL ORIGINAL. CFR. 
A.R.CH.G. 303-400-7 FOLS. 2R-8V Y 63R-68V. ESTE ES EL PADRÓN DE LOS VEZINOS E MORADORES PECHEROS DE LA 

QUADRILLA DE LA TRINIDAD DE LAS OCHO MONEDAS SEGUNDAS QUE NUESTRO SENNOR EL REY MANDÓ COGER EL 

ANNO DE MILI Y QUATROGIENTOS' Y SESERITA Y TRES ANNOS DE QUE ES EMPADRONADOR DE LIAS ALFONSO 

FERNÁNDEZ DE SALMERÓN. Citando A.R.CH.G. 303-401-5, fols. I65 r. HAY OCASIONES EN QUE SE EXPLÍCITA CON 

MAYOR CLARIDAD EL DEL MONARCA PARA REALIZAR TAL DOCUMENTO: ESTE ES EL PADRÓN DE TODAS LAS PERSONAS 

QUE SON FIJOSDALGO MORADORES EN LA VILLA DE HUETE E EN SU ARRABAL EL QUAL PADRÓN FIZO EL CONGEJO E 

HOMES BUENOS DE LA DICHA VILLA POR CARTA E MANDADO DE NUESTRO SENNOR EL REY. Citando A.R.CH.G. 303-
401-5, fol. I30r. De otro de 1417,  SE SABE QUE SE AVECINDAN DIEGO FERNÁNDEZ EL PÁJARO Y FRANCISCO 

MARTÍTIEZ CON ESTA CONDICIÓN: QUE LA DICHA QUADRILLA QUE LES GUARDEN FINCO ANNOS, SALVO SYFISIEREN 

LAS QUADRILLAS EN PAREJA, E LOS DICHOS DIEGO FERRÁNDES E FRANGISCO MARTINES QUE PECHEN CADA UNO 

DELLOS POR GIEN MARAVEDÍS CADA UNO DE LOS DICHOS ANNOS. Citando A.R.CH.G. 304-562-1. EN HUETE EN 

1398, CUANDO SE LE PIDE A UN ESCRIBANO PÚBLICO QUE VALIDE UN PADRÓN CONFECCIONADO ANTERIORMENTE: EL 

QUAL CONGEJO E ORNES BUENOS DIXERON E MANDARON A MIEL DICHO RUI SÁNCHEZ, ESCRIVANO, QUE TRASLADASE 

EL DICHO ESCRITO E PADRÓN E LO SIGNASE CON MI SIGNO, POR TAI QUEFISISE FEE PARA QUE ELLOS LO DIESEN E LO 

DEN A LOS DICHOS COGEDORES PARA QUE COJAN TODOS LOS MARABEDÍS QUE TODOS LOS DICHOS FIJOSDALGOS EN ÉL 

CONTENIDOS MONTAN EN LAS DOBLAS, E DEN E PAGUEN LOS DICHOS MARABEDÍS AL DICHO DOMINGO HERNÁNDEZ, SU 

RECAUDADOR, SEGÚN QUE EL DICHO SENNOR REY LO ENBIÓ A MANDAR. Citando A.R.CH.G. 303-401-5, fol. 132 r. 
Sobre el tema, en Archivo Municipal de Cuenca la relación del reparto de moneda por la guerra contra los 
moros el once de abril de 1433. CIBDAD DE HUETE Y SUS ALDEAS E LOS OTROS LOGARES DE SU JUREDICION QUE 

SON CULEBRAS, VILLALVA DE LA SIERRA , VILLESCUSA DE  SANT ROMAN, MONCADA, SALOBRAL, LOBENILLA , 
TORRENTERAS, LIENGA, VICENTENAYA, SASEDA DEL RIO, CASA DEL VAL, BONLLA, VILLARUBIO Y CASTILLEJO. 
 
* SOBRE MECANISMOS DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LAS CIUDADES CASTELLANAS: HUETE A 
COMIENZOS DEL SIGLO XV. 
 
1490, EN EL UMBRAL DE LA MODERNIDAD: EL MEDITERRÁNEO EUROPEO Y LAS CIUDADES EN EL 
TRÁNSITO DE LOS SIGLOS XV-XVI. (Coord. por José Ramón Hinojosa Montalvo, Jesús Pradells Nadal). 
Volumen 2º. Año 1994.  
 
Nota. Sobre el tema, véase la misma en Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la 
Corona de Castilla, Anuario de Estudios Medievales. Número 22, año 1992, Barcelona. M. Carmen 
Yaguez Boza, Mundo urbano y fiscalidad. Demografía…, en este apartado. Clara Almagro Vidal, 
Gobernar y administrar en la ciudad medieval: la Cuadrilla de Santa María de Castejón (Huete, Siglo 
XV), ¿impreso?, Granada, 2005. Sobre esta cuadrilla véase relación de 1417 a 1434 en el pleito de 
hidalguía que mantuvo Cristóbal de Peralta contra la Ciudad en 1503-1512 ante la Real Chancillería de 
Granada. También el padrón de pecheros de Huete del año 1448, recogido en el pleito sobre hidalguía que 
Diego de Parada mantuvo a mediados del siglo XVI con la Ciudad, donde figura la cantidad que tocó a 
cada postero. Cuadrillas de Castejón, (Santa María de), Atienza, (Santa María de), y quizá de la Trinidad, 
(Santísima), con el que parece comenzar. Sin encabezamiento por faltar la mitad superior de la primera 
hoja en el original. Archivo de la Real Chancillería de Granada. Hidalguías. Signatura 3033-363-1.  
 
* FISCO Y RECAUDACIÓN: IMPUESTOS DIRECTOS Y SISTEMAS DE COBRO EN LA CASTILLA 
MEDIEVAL.    
Nota: Con numerosas citas a la fiscalidad en Huete durante el siglo XV. 
 



Miguel ROMERO SAIZ  
 
* LAS JUDERÍAS DE CUENCA Y GUADALAJARA. Cuenca, 2013.  
 
Nota. Con muy corta referencia a la de Huete. Sobre el tema, su ponencia en 2015, Los judíos en la 
provincia de Cuenca. Ubica la aljama de Huete en el barrio de Atienza, al pie del castillo, con unas ciento 
cincuenta familias, sobre setecientos cincuenta vecinos,  a mediados del siglo XV. 
* LEONOR DE INGLATERRA. Madrid, 2014. 
 
Nota: Con amplias referencias a la batalla que enfrentó a don Fernando de Castro, que tenía la fortaleza de 
Huete en tenencia, y Manrique de Lara en julio del año 1164, fallecido en ella. Escribe fue en 1162, Y al 
importante asedio almohade de 1172 cuando la gobernaba Nuño Pérez de Lara, cuyo fracaso fue muy 
celebrado en la Corte y recordado en las datas de algunos diplomas regios de su tiempo.    
 

Manuel ROMERO DE TERREROS y VINENT.  Marqués de San Francisco. 
 
* LA CASA DE PARADA EN MÉXICO.  
 
REVISTA DE HISTORIA Y GENEALOGÍA ESPAÑOLA.  Madrid, año 1917. Con separata en el mismo. 
 
Nota. Sobre los orígenes de esta familia en Galicia, y sucesión en Huete y Nueva España, en Méjico. Con 
base en manuscrito de su antepasado don Juan Agustín de Parada y Mendoza, nacido en Huete el año 
1611 y que pasó en 1634 a Nueva Galicia, en Méjico, donde fue alcalde de Guadalajara y corregidor de 
Jalisco y Compostela, con otros empleos de importancia en la Administración, recogido en apartado 6º. 
Hijo de don Gaspar Méndez de Parada, regidor perpetuo de Huete, y doña Melchora Velázquez de 
Villarreal Mendoza. Equivocado en las dos primeras generaciones, que no se dieron, y en algunas 
sucesiones que el autor añadió a las del manuscrito. 
 

Diego de ROSALES, Benjamín VICUÑA MACKENNA  
 
* HISTORIA GENERAL DE EL REYNO DE CHILE: FLANDES INDIANO. 1877. 
 
Nota. Manuscrito de 1674. Cita al licenciado Julián Gutiérrez Altamirano , natural de Huete. 
Colonizador de mediados del siglo XVI, con importantes empleos y recogido en amplia bibliografía, que 
en ocasiones confunde con varios contemporáneos de su mismo apellido. Perteneció a familia antigua del 
estado noble, de mediana posición y enlazada con similares, que permaneció en la Ciudad hasta el año 
1664, en que falleció el regidor don Pedro Gutiérrez Altamirano, abogado de los Reales Consejos, 
consultor del Santo Oficio, alcalde mayor de Úbeda y Huete. Con descendencia femenina que casó en las 
casas de Chacón y Torremocha, también vecinas de Huete. Sobre el tema, véase Luis de Roa y Ursúa en 
El reyno de Chile, 1535-1810, Valladolid, 1945. De su familia y misma naturaleza fue Cristóbal de 
Altamirano,  que con veinte años se dirigió en 1572 al Río de la Plata, Argentina, en la expedición de 
Juan Ortiz de Zárate, en la que también se enrolaron sus paisanos Gaspar de Salcedo, de su misma edad, 
y Diego de Lares, ¿por Domingo?, de veinticinco, NOMBRE QUE MERECE PERPETUARSE según Pedro Lorenzo 
(¿P. José Guevara?) en Historia de la conquista del Paraguay y Río de la Plata y Tucumán, Buenos Aires, 
1882, valentísimo en los combates contra los indios, de los que algún tiempo fue prisionero. Gaspar de 
Salcedo fue de los fundadores en 1580 de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del 
Buen Ayre, hoy Buenos Aires. Jorge F. Lima González Bonorino y Hernán Carlos Lux-Wurm, Colección 
de documentos sobre los conquistadores y pobladores del Río de la Plata. Revista del Instituto Histórico 
Municipal de San Isidro. San Isidro, Argentina, 2001. 
 

Martín ROSILLO  
 
* LAUREL HERMOSO, CON EL MÁS PRECIOSO SEGURAVIERTO; TRASPASSADA OLIVA; HERIDA 
HIGUERA; ENCINA LLAGADA; CRUZ, QUE ELIGIÒ CHRISTO EN EL MAS POBRE PATRIARCA. 
SERMÓN DE LAS LLAGAS DE NUESTRO N. P. S. FRANCISCO, QUE CON LA ASISTENCIA DE DOS 
COMUNIDADES PREDICÓ EN SU CONVENTO DE LA CIUDAD DE HUETE EL P. FR. [ ]... . Alcalá, 
1695. 
 

José ROYO GÓMEZ  
  
* MARGAS YESÍFERAS. CERRO DE LOS CALVEROS: CARRETERA DE HUETE A GARCINARRO.    
Nota. Autor de varios títulos sobre el tema en la comarca de Huete.   
 



 
 
Don Gumersindo REDONDO 
 
Nota. Natural de Huete y bautizado en su parroquia de San Esteban en 1830. Diputado en varias 
legislaturas por la provincia de Cuenca y distrito de Huete, y senador por la misma. Caballero de la orden 
de Carlos III. Fallecido en Madrid en 1911. Hijo único de don Vicente Redondo y Plaza, teniente de 
alcalde, concejal y regidor síndico de la Ciudad, y de doña María Martínez, viuda de Manuel Toledo.  
Casó en la de Santa María de Castejón en 1865 con doña Paulina de Zúñiga y Macuso, con descendencia 
hasta la actualidad, que fue propietaria de la casa llamada de Los linajes . Su retrato y el de su padre con 
notas biográficas por Juan Julio AMOR, en CURIOSIDADES…, con entrada en este apartado.  
 

S. RUBIO MORA  
 
Nota: Véase entrada COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
  
Fray Alonso RUIZ  
 
Nota: Mercedario del convento de Salamanca. Bachiller en Teología por la universidad de Salamanca en 
1564. Citado por Mariano Alcocer y Martínez en Bio-Bibliografías de teólogos notables.  
 

Fray Baltasar RUIZ   
  
Nota: Tomado a la letra de José Antonio Garí y Siumell en Biblioteca Mercedaria: ó sea escritores de la 
celeste, real y militar orden de la Merced, redencion de cautivos…., Barcelona, 1875. NACIÓ EN HUETE, Y 

HABIENDO CURSADO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EL DERECHO CANÓNICO, DESEOSO DE SERVIR Á DIOS EN LA 

QUIETUD DEL CLAUSTRO, VISTIÓ EL HÁBITO EN SU PATRIA. FUÉ UN RELIGIOSO HUMILDE, MORTIFICADO, PENITENTE, 
PIADOSO, OBSERVANTISIMO Y APLICADÍSIMO; COMENDADOR DE CUENCA, LOGROÑO, HUETE Y MADRID, Y 

CONSERVADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ . INFATIGABLE EN EL PULPITO Y EN EL CONFESONARIO, Y LLENO DE 

MÉRITOS Y DE AÑOS, PUES CONTABA OCHENTA Y CUATRO, MURIÓ EN EL DIA DEL V IERNES SANTO, HABIENDO 

OFICIADO EL DIA ANTES EN LA VILLA DE POVEDA, OBISPADO DE CUENCA, DONDE PREDICABA LA CUARESMA. Sobre el 
tema, el autor citado en la entrada anterior: Estudiante de Artes y Teología en la universidad de 
Salamanca, bachiller en Teología por la de Valladolid en 1571, con grado de Presentado en el capítulo de 
1593, comendador del convento de Madrid de 1594 a 1597, y Definidor General en 1603. Gabriel Téllez, 
Tirso de Molina, en su Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, 1639, con otras 
noticias También fray Marcos SALMERÓN con extensión en RECUERDOS HISTORICOS…, en este 
apartado. Que le hace natural de Huete, hijo de su convento y originario de Saceda del Río. E Hilario 
PRIEGO SANCHEZ MORATE. José Antonio SILVA HERRANZ en DICCIONARIO…, ambos en este 
apartado.  
 

Ignacio RUIZ RODRÍGUEZ  
 
* UNA VISIÓN DEL FUERO UNIVERSITARIO ALCALAÍNO: DERECHO PROCESAL UNIVERSITARIO 
COMPLUTENSE EN EL SIGLO XVII. 
 
DOCTORES Y ESCOLARES. II Congreso internacional de historia de las universidades hispánicas. Dos 
volúmenes. Valencia, 1995 y 1998. Volumen segundo.  
 
Nota:  Recoge sentencia por algarada estudiantil en la universidad de Alcalá durante el siglo XVII, y cita a 
los naturales de Huete don Antonio de Parada, colegial de Artes en el de San Dionisio, y don Antonio 
de Ayllón, que participaron en enfrentamientos entre estudiantes navarros, manchegos y de Castilla la 
Vieja, con bocas de fuego y tiros. El primero fue condenado a destierro perpetuo de aquellos estudios y a 
ser borrado de sus listas, seis años de servicios en Orán y multa de trescientos ducados. Debió ser quien se 
conoció también como don Juan Antonio de Parada, más tarde regidor perpetuo de la Ciudad y desde 
1676 caballero de la orden de Santiago. Bautizado el año 1631 en la parroquia de San Pedro, e hijo de don 
Sebastián de Parada y Mendoza, regidor perpetuo y depositario de Rentas Reales de Huete, y de doña 
Ana Graciano de Figueroa. El segundo, tachado también de las listas de la universidad, fue sentenciado 
a destierro durante seis años y al pago de cien ducados, y debió ser quien fue bautizado en la misma el año 
1624, hijo del doctor en Leyes don Juan de Ayllón y de doña María de Toledo, optenses, fallecido en 
1681 bajo título de licenciado y siendo cura de esa parroquia, con asiento en la de San Nicolás de Medina. 
Sobre el tema, José González Prieto en La universidad de Alcalá en el siglo XVII, Madrid, 1939. ¿1989? 
ME QUERELLO CRIMINALMENTE DE BARMº MOZO NABARRO Y D. JUAN ANTONIO DE PARADA. ALº GÓMEZ COLLEGIAL 



DE SAN DIONISIO DON ALONSO DE MORALES EL LIZDº CARRASCOSA. D. GREORIO DE PAZ. D. ANTONIO DE 

AYLLÓN… . CONOZIÓ A DON JUAN ANTONIO DE PARADA, QUE ES UN MOZO RUBIO VIO DE QUE TE QUE FUE EL QUE 

DISPARÓ LA CARABINA EN LA PUERTA. Año 1651. Vicente Graullena Sanz, Revueltas universitarias en el 
siglo XVII, y María Dolores Guillot, Tumultos estudiantiles en el siglo VII. Sobre autos en Archivo 
Histórico Nacional, sección Universidades, legajo 309, número 30, año 1651.  
 

José de RÚJULA y de OCHOTORENA 
 
* ÍNDICE DE LOS COLEGIALES DEL MAYOR DE SAN ILDEFONSO Y MENORES DE ALCALÁ. 
Madrid, 1946. 
Nota. Con relación de los muy numerosos optenses que estudiaron en los Colegios de aquella universidad. 
Siglos XVI a XIX. Matrículas, grados e informaciones genealógicas de limpieza de sangre. Incluye los del 
colegio de San Antonio de Portaceli, de la de Sigüenza. Sobre el tema, Amparo Felipo Orts y Francisca 
Miralles Vives en Colación de grados en la universidad valenciana foral. Graduados entre 1580 -1611. 
Valencia, 2002. Y María de los Ángeles Sobaler Seco: Catálogo de colegiales del colegio mayor de Santa 
Cruz de Valladolid (1484-1786). Valladolid, 2002. 
 

RUTA DE LOS ESCUDOS. Cuenca, 2011. 
 
Nota: Folleto con fotografías y plano de situación editado por el Ayuntamiento a instancia del autor de 
esta Bibliografía don Manuel de Parada, según se dice en el acta del pleno municipal del 25 de abril de 
2011, en el que incluye los de Parada Graciano sobre cruz de la orden de Santiago en la puerta de 
entrada al Ayuntamiento, antiguo convento de la Real y Militar Orden de La Merced y procedente de casa 
en la Cuesta del Mercado. Propio de don Juan Antonio de Parada y Graciano, caballero de Santiago y 
regidor perpetuo de Huete. De la Ciudad y de la Merced en la escalera principal del Ayuntamiento. El 
que puede ser de los Carrillo , un castillo, en la pila bautismal de la parroquia de San Esteban, no obstante 
su castillo no obedezca las leyes de la heráldica moderna y parezca torre, pues hasta principios del siglo 
XV no aparecieron en ellos los de tres torres con almenas. Procede de la desaparecida parroquia de San 
Miguel, colación de esa familia en la época que digo. En el museo de Arte Sacro dos de Parada, 
procedentes de una casa principal frente a la Merced que ya no existe, y otro del que fue molino de las 
Palanquillas. Y tres por el momento desconocidos,  dos casullas de los siglos XVI y XVIII, y uno en el 
que parece copete de reja. De Salcedo, Beancos y Amoraga en fachada de vivienda de la calle San 
Esteban. Torre , en la de Juan Carlos I. De Parada, Vidaurre de Mendoza, Florez y Salcedo sobre cruz 
de la orden de Calatrava en otra de la misma, propio de don José Antonio de Parada y Vidaurre de 
Mendoza, conde de Garcinarro y caballero de la Orden. Uno en la calle Subida a Santo Domingo 
procedente del lugar de Albaladejito, en Cuenca, que por su mal estado de conservación no puede 
conocerse a que linaje pudo pertenecer. Real de España, de Carlos III, con los cuarteles de Castilla y León 
trastrocados, en la calle Guadalupe, templo de San Nicolás de Medina, antiguo colegio de la Compañía de 
Jesús y luego parroquia. De los Chacón, en el crucero de su iglesia. Del obispo don Diego Salcedo 
Beancos en la calle Subida al arco de Medina, procedente de su capilla en el que fue convento de Santo 
Domingo. Y de Beancos y Amoraga, en la de Anselmo Cuenca. En la misma, sobre la fachada del 
antiguo Pósito Real, las de la Ciudad en dos labras de finales del siglo XVII y XIX,  y en el centro las del 
Reino, cuartelado de Castilla y León sobre águila de San Juan, que desde que fuera princesa figuraba en la 
heráldica de Isabel la Católica como divisa y que mantuvo durate su reinado, luego en la de los monarcas 
que le sucedieron, y rodeado del collar de la orden del Toisón de Oro. De la Ciudad en la plaza de la 
Constitución, torre del Reloj, por alumna de la escuela taller, y en la fachada del antiguo ayuntamiento el 
labrado por Marcos Evangelio en 1737, con réplica moderna en resina en la planta baja del actual. 
Parada, Coello, Portocarrero y Sandoval, en la calle Mayor. Varios de Parada en la fachada del 
antiguo monasterio de Jesús y María e interior de su iglesia, conocida como del Cristo. Y en la calle 
Nueva, fachada del palacio episcopal, el de Solano y enlaces, por el obispo de Cuenca don Felipe Antonio 
Solano y Marín que lo levantó. De finales del siglo XVIII o principios del siguiente.  
 

Agrimiro SAIZ  
 
*RECREACIÓN DEL ASEDIO DE HUETE EN 1772- 
 
PATRIMONIO HISTORIA Y HUMANIDADES. Número V. 2019. Cuenca. 
 

Santos SAIZ. Anastasio MARTÍNEZ.  Coordinadores. 
 



* CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA DIÓCESIS DE CUENCA. Dos tomos. Cuenca, 1987. 
 
- HUETE. 
 

Miguel SALAS PARRILLA  
 
Nota: Autor de numerosas en interesantes publicaciones sobre los castillos de Cuenca. Algunas por citar a 
Huete en entradas CASTILLO, Aurelio PRETEL y Baltasar PORREÑO, párrafo Nota, en este apartado.  
 

Don Diego de SALCEDO BEANCOS. También don Diego Salcedo Beancos o Beancos 
Salcedo. 
 
* Pedro RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 
- EPISCOPOLOGIO ASTURICENSE. Tomo III. Astorga, 19 
 
* Enrique FLOREZ.  
 
- ESPAÑA SAGRADA Theatro geographico-historico de la iglesia de ESPAÑA…. Madrid, 1747- 17.. .  
 
- Volumen 16. Iglesia de Astorga.  
 
Nota: En ambos títulos, apunte biográfico del obispo de Astorga [ ]. Del que por diversas fuentes se 
conoce nació en Huete el treinta de mayo de 1574 y fue bautizado en su parroquia de San Nicolás de 
Medina, hijo de Diego Salcedo, regidor perpetuo de la Ciudad, que ganó contra ella ejecutoria en pleito 
de nobleza en 1585, de Diego de Salcedo y Catalina de la Torre,  y de doña Ana de Beancos, o 
Veancos, de Juan de Beancos, con ejecutoria contra Huete en 1562, de Francisco de Beancos, natural de 
Toro y de Catalina del Castillo, hueteña, y de María Inés Méndez de Parada, hermana de los dos 
primeros señores de Huelves, citados en esta relación, que también fueron padres del doctor don 
Francisco de Beancos, cura de Santa María de Castejón en Huete, de Mazarulleque, y beneficiado de 
Lebrija, con numerosa documentación en los archivos de la Ciudad. Todos optenses. Con anterioridad a 
ocupar la mitra, desde el año 1640, nombrado el dos de abril de 1639, al del 28 de marzo de 1644 en que 
murió en Huete, fue canónigo y dignidad de arcediano en la catedral de Cuenca. Fundó capellanía y 
enterramiento en el monasterio de Santo Domingo de Huete, con escudo de armas en mármol 
representando las de su linaje materno Beancos, un castillo, rodeado de los atributos episcopales, que hoy 
se encuentra en edificio y cerca en la calle Subida al arco de Medina, que va desde la Plaza de San Juan al 
Caño Mocho, junto al arco o puerta de Medina, que reproduce Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES…, 
recogido en este apartado. Sobre el tema, véase Pedro Rodríguez López en Episcopologio Asturicense, 
tomo 3º,  Astorga, 1908, Pedro González de Vallejo en Discurso Canónigo-legal sobre los 
nombramientos de gobernadores hechos por los cabildos en los presentados por S .M. para obispos de 
sus iglesias. Madrid, 1839. Donde se recoge la oposición de los canónigos de Astorga a recibirlo por 
obispo sin previa presentación de las bulas pontificias, perdidas durante algunos meses, y la Real Cédula 
de Felipe IV del veinticuatro de julio de 1640 rogando al Cabildo se le admitiera no obstante por 
gobernador de su iglesia y obispado. En La voz de la religión, época tercera, tomo V, Madrid, 1839, se da 
amplia Respuesta desarrollando lo anterior. Fue sobrino de Álvaro de Veancos o Beancos, - primo 
hermano de su madre y nieto de Francisco de Beancos, natural de Toro, y de Catalina del Castillo, 
optense -, criado del emperador Carlos V con servicios de importancia en Portugal, y secretario de la 
emperatriz de Romanos doña María de Austria, de quien fue testigo en el codicilo que otorgó en Madrid el 
año 1600. También secretario de don Juan de Borja, conde de Mayalde, y de Ficalho en Portugal, 
mayordomo mayor de dicha señora. Tradujo al castellano Relaçam do solenne recebimento que se fez em 
Lisboa ás santas reliquias q se leuáram a igreja de S. Roque da compahia de Iesu aos 25 de Janeiro de 
1588», del licenciado Manoel de Campos, (Lisboa, 1588), editado en Alcalá el mismo año bajo título 
Relacion  del solene recebimien / to que se hizo en Lisboa a las santas Reli / quias que se lleuarō á la 
yglesia de San / Roque, de la Compañia de Iesus / a veinte y cinco de Enero / 1588. Contemporáneo de 
Hernando de Veancos, capellán del Emperador, a quien su hijo el Príncipe encargó en 1545 un ceremonial 
de mano para la Capilla Real de Castilla.  
 

Don Juan Antonio de SALCEDO MORQUECHO y SANDOVAL 
 
Nota: En Ramón Paz., Índice de relaciones y servicios conservados en la Sección de Consejos 
Suprimidos. Madrid, 1943. Archivo Histórico Nacional. Año 1701. Con entrada en este apartado. Colegial 
en el del Arzobispo de la universidad de Salamanca y su rector en 1689 y 1690, catedrático de Derecho en  



ella. Por otras fuentes,  con elevados empleos en la Administración. Fiscal del Consejo de Guerra durante 
la de Sucesión. Natural de Huete, que fue bautizado en la parroquia de San Nicolás de Medina el dos de 
febrero de 1669, hijo del capitán don Diego de Salcedo y Morquecho Sandoval, caballero de Santiago, 
alférez mayor de la Ciudad, y titular de la Suprema y General Inquisición, y de doña Isabel Morquecho 
Enríquez. Padres también don José de Salcedo, primer marqués de Pineda, en la antigua tierra de Huete, 
por gracia del Archiduque Pretendiente, luego emperador Carlos VI de Alemania, durante la Guerra de 
Sucesión española. Sobre el tema, Pedro Carlos Rojo Alique en VII jornadas de estudios briocenses. 
Ayuntamiento de Brihuega, agosto de 2007. Batalla de Brihuega – Villaviciosa. A la letra, Relación diaria 
de todo lo sucedido en Madrid desde el día 20 de agosto hasta el día 3 de diciembre de este año de 1710 
en que su majestad entró en su corte, manuscrito de la Biblioteca Nacional e impreso en 1710. Recoge 
nombramiento por el Archiduque de fiscal del consejo de Hacienda a favor de don Manuel Salcedo y 
Morquecho. Madrid, octubre de 1710. Así también en Revista de la biblioteca, archivo y museo. 
Ayuntamiento de Madrid, 1931. 
 

Felipe SALGADO. Traductor. 
 
* HISTORIA DE AL-ANDALUS. Madrid, 2008. Por Ibn Al-kardabûs. 
 
Nota: Tratando de los señores de Toledo, escribe sobre la muerte de Ismâîl Ibn Dî-l-Nûn en el 407, año de 
Cristo de 1075. Sucedió su nieto Yahyá llamado Al-Qâdir, debil y entregado a placeres contra el que fue 
la comunidad. Huyó a Huete con sus tesoros y perceptores de impuestos, pero su señor Ibn Wahab no lo 
recibió, por lo que pidió ayuda al rey Alfonso para recuperar Toledo, que la concedió bajo condiciones. 
 

Manuel SALINAS DE FRÍAS 
 
* LOS CARPETANOS: SIGLOS III A. C. AL I A. C. 
 
LOS PUEBLOS PRERROMANOS EN CASTILLA-LA MANCHA. Gregorio Carrasco Serrano. (Coordinador). 
Cuenca, 2007. 
 
Nota: Recoge el poblado celtibérico de Fosos de Bayona, Contrebia Carbica. 
 

Fray don Marcos SALMERÓN 
 
Nota: General de la Real y Militar Orden de la Merced, y predicador de Felipe IV. Natural de Buendía no 
obstante le haga optense algún autor, que profesó en el convento de Huete el año 1603. Según el 
manuscrito B-21, folio 156 v. de la colección Salazar y Castro, Real Academia de la Historia, fue hijo de 
Diego Salmerón, natural de Buendía, y de doña María de Ucina, ¿por Usina?, natural de Huete, hija de 
Pedro Ruiz de la Fuente, natural de Saceda del Río, y de doña María de Ucina, ¿por Usina?, natural de 
Huete. Luís Vázquez Fernández en su edición de Cigarrales de Toledo, Madrid, 1996, de fray Tirso de 
Molina, recoge elogio de [ ]. Anotado en el capítulo general celebrado en Huete entre el 29 de mayo y el 4 
de junio de 1648. Falleció el 21 de enero anterior. … OBISPO ELECTO DE TRUJILLO, DE LAS MUCHAS HONRAS Y 

CRÉDITO QUE DIO A LA RELIGIÓN, EN EL TIEMPO DE SU GOBIERNO, Y ESPECIALMENTE DEL SUMPTUOSO EDIFICIO QUE A 

EXPENSAS SUYAS HIZO EN ESTE CONVENTO DE LA CIUDAD DE HUETE, ENRIQUECIÉNDOLE CON MUCHOS DONES 
GRANDES… . Con misas perpetuas en su capilla de San Joseph, allí. Sobre el tema, Biblioteca Nacional, 
manuscrito número 7.230. Por otras fuentes se conoce fue contemporáneo de fray Silvestre Fernández, 
predicador de fama y comendador de varias casas de la Orden, que profesó en Huete el año 1608. 
 
* RECUERDOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DE LOS SERVICIOS QUE LOS GENERALES Y VARONES 
ILUSTRES DE LA RELIGIÓN DE NTRA. SRA. DE LA MERCED.  Valencia, 1646. 
 
Nota: Con noticia de fray Miguel de ORENES, mercedario optense con entrada en este apartado. 
 

Vicente SALVÁ. 
 
* LA BRUJA, Ó CUADRO DE LA CORTE DE ROMA. París, 1830. 
 
Nota: Estando leyendo un libro sobre Roma, se le aparece al protagonista a media noche una mujer vieja, 
UN ESPANTAJO, que asegura puede darle a conocer la Ciudad en sus distintas épocas. A pregunta sobre si 
era bruja, contesta, ASÍ HAN DADO EN LLAMARNOS, SEÑOR…, PERO NO SOY SINÓ UNA MUGER HONRADA DE HUETE, 
Y BIEN QUISTA DE TODA LA VILLA : DE DIA HILO, Y DE NOCHE ME OCUPO EN SANTAS OBRAS: VUELO Á DONDE ME ENVÍA 

MI JUNTA, QUE NUNCA ES SINÓ Á SERVIR Á LOS PRÓJIMOS…..  
 

Don Dionisio José SÁNCHEZ 
 



* GINÉS DE LA JARA TORRE NAVARRETE 
 
+ HOSPITALES, EL HOSPICIO Y LA BENEFICENCIA 
   
HISTORIA DE ÚBEDA  EN SUS DOCUMENTOS. Tomo IV.  
 
Nota: Fundador de importante obra pía en el hospital de San Pedro y San Pablo. Natural de Úbeda y 
fallecido allí el 18 de agosto de 1765, bajo testamento del día anterior ante Pedro de Aguilar. Mandó se le 
enterrase en el convento de carmelitas descalzos y que fueran patronos sus hermanas doña Luisa y doña 
Josefa. Hijos de Miguel Sánchez y Petronila Graciano, padres también de fray Miguel Sanchez de 
Graciano, de la orden de San Juan de Dios en Madrid, y nietos de Juan Graciano de la Paz, procurador de 
Úbeda por los años de 1717, y doña Felipa de Santiago y Manjón, Biznietos de don - el autor da ese 
tratamiento, pero es muy dudoso - , Alonso Graciano, natural de Huete, y doña Isabel García, de 
Carrascosa del Campo. En el tomo II escribe esta genealogía: A la letra. I.- ALONSO DE GRACIANO, NATURAL 

DE HUETE (CUENCA), CASADO EN CARRASCOSA DEL CAMPO CON DOÑA ISABEL GARCÍA. FUE HIJO: II.-  PEDRO 

CARLOS DE GRACIANO Y GARCÍA, NATURAL DE HUETE Y FALLECIDO EN ALMADÉN . CASÓ EN ALMAGRO CON DOÑA 

MARÍA DE LA PAZ SIENDO HIJO: III.-  JUAN DE GRACIANO DE LA PAZ, NACIDO EN ALMADÉN DEL AZOGUE Y FALLECIDO 

EN ÚBEDA EN 1720. PROCURADOR DE ÚBEDA EN 1717 DONDE TESTÓ EL 20 DE AGOSTO DE 1817 ANTE JUAN DE 

ALAMINOS CALATRAVA . V IVÍA EN EL REAL, PARROQUIA DE SAN PABLO, Y DICE SER "NATURAL DE ALMADÉN DEL 

AZOGUE, ARZOBISPADO DE TOLEDO Y ORIUNDO DE HUETE, OBISPADO DE CUENCA". MANIFIESTA QUE SUS PADRES 

FUERON VECINOS DE ALMADÉN Y MANDA SU ENTIERRO EN LA CAPILLA DE SANTA ANA, PARROQUIA DE SAN NICOLÁS 

"DONDE ESTÁ ENTERRADA FELIPA DE SANTIAGO Y MANJÓN, MI PRIMERA MUJER". CASÓ EN SEGUNDAS NUPCIAS EN 

ÚBEDA EL 4 DE JULIO DE 1694 CON DOÑA MARÍA MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, HIJA DE JUAN MARTÍNEZ Y DOÑA MARÍA 

MARTÍNEZ, SIN SUCESIÓN. HIJOS DEL PRIMER MATRIMONIO FUERON: 1. DOÑA PETRONILA DE GRACIANO Y SANTIAGO, 
QUE SIGUE. 2. DOÑA INÉS DE GRACIANO Y SANTIAGO, FALLECIDA PARROQUIANA DE SAN ISIDORO DE ÚBEDA DONDE 

TESTÓ EL 20 DE ENERO DE 1738 ANTE JUAN DE ALAMINOS CALATRAVA . CASÓ CON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ Y 

GÁMEZ, ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE MADRE DE DIOS DE LAS CADENAS DE ÚBEDA EN 1717. SIN SUCESIÓN. 
IV.-  DOÑA PETRONILA DE GRACIANO Y SANTIAGO, NACIDA EN ÚBEDA DONDE CASÓ CON M IGUEL SÁNCHEZ. FUERON 

HIJOS: 1. DOÑA JOSEFA SÁNCHEZ DE GRACIANO, CON TESTAMENTO EN ÚBEDA EL 29 DE JULIO DE 1773 ANTE PEDRO 

DE AGUILAR Y PEÑA, POR EL QUE DECLARA QUE SU HERMANO DIONISIO JOSÉ FUNDÓ UN PATRONATO ANTE PEDRO DE 

AGUILAR Y PEÑA DEJANDO POR PATRONO AL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE ÚBEDA,Y POR RENUNCIA DE 

LOS JESUITAS, LO FUERON LOS FRAILES DE SAN JUAN DE DIOS DE ESTA CIUDAD. EL TESTAMENTO FUE MANCOMUNADO 

CON SU HERMANA DOÑA LUISA Y DICEN: " DECLARAMOS QUE LAS REFERIDAS DOÑA LUISA Y DOÑA JOSEFA SÁNCHEZ 

DE GRACIANO, SOMOS POSEEDORAS DEL PATRONATO QUE FUNDÓ POR ANTE EL PRESENTE ESCRIBANO DON DIONÍSINO 

JOSEPH SÁNCHEZ DE GRACIANO, NUESTRO HERMANO, Y QUE EN FIN DE NUESTROS DÍAS RECAE EN EL CONVENTO DE 

SEÑOR SAN JUAN DE DIOS DESTA CIUDAD... MEDIANTE A QUE GINÉS DE LA JARA TORRES NAVARRETE. HISTORIA DE 

ÚBEDA EN SUS DOCUMENTOS. TOMO II  ASOCIACIÓN CULTURAL UBETENSE «ALFREDO CAZABÁN LAGUNA» 235 POR 

PARTE DE EL COLEXIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS SE RENUNCIÓ AL DERECHO QUE TENÍA A SU SUBZESIÓN, POR 

ESCRITURA OTORGADA ANTE DICHO PRESENTE ESCRIBANO...". AMBAS VIVÍAN EN LA CALLE DEL BOTE, PARROQUIA DE 

SANTO TOMÁS. 2. DOÑA MARÍA SÁNCHEZ DE GRACIANO, SOLTERA. 3. DIONISIO JOSÉ SÁNCHEZ DE GRACIANO, 
BAUTIZADO EN SANTO TOMÁS DE ÚBEDA, FALLECIENDO EN ESTA CIUDAD EL 18 DE AGOSTO DE 1765. FUNDADOR DE 

LA OBRA PÍA DE SU NOMBRE, TESTÓ EN ÚBEDA EL 31 DE JULIO DE 1765 ANTE PEDRO DE AGUILAR Y PEÑA Y DE SUS 

BIENES FUNDÓ DICHO PATRONATO U OBRA PÍA. CASÓ EN MADRID EL 15 DE MAYO DE 1740 CON DOÑA MANUELA DE 

CANALES, FALLECIENDO ÉSTA EN CARTAGENA DE INDIAS EL 15 DE OCTUBRE DE 1756. SIN SUCESIÓN. 4. DOÑA LUISA 

SÁNCHEZ DE GRACIANO. 5. FRAY M IGUEL SÁNCHEZ DE GRACIANO, FRAILE DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS, DE 

MADRID. Véase también entrada Francisco GRACIANO.  
 

Don Juan Mateo SÁNCHEZ  
 
* VIDA DE EPAMINONDAS, PRÍNCIPE THEBANO, ESCRITA POR EL TEXTO DE AEMILIO PROBO, Y 
PONDERADA CON DISCURSOS MORALES, Y POLÍTICOS. SU AUTOR EL LICENCIADO [ ], REGIDOR 
PERPETUO DE LA CIUDAD DE HUETE, VEZINO Y NATURAL DE LA VILLA DE BONILLA, PROFESSOR DE 
AMBOS DERECHOS. SACALA A LA LUZ DON DIEGO DE AVELLANEDA, Y LA DEDICA Á DON GASPAR 
GONZALEZ DE AVELLANEDA Y HARO, PRIMOGÉNITO DEL EXELENTISIMO SEÑOR CONDE DE 
CASTRILLO, ETC. Valencia, 1652. 
 
Nota: No es advertido en las bibliografías conquenses. Recogido por Casildo RENESES en CALAS…, en 
este apartado. Marcelino Menéndez y Pelayo en sus trabajos, don Dionisio Hidalgo en Boletín 
bibliográfico español y estrangero. Tomo X. Madrid, 1849. Y Ángel Ferrari en Fernando el Católico en 
Baltasar Gracián. Madrid, 1945. Sobre el tema, véase Archivo Histórico Nacional, sección Consejos 
suprimidos. Signatura 26705, expediente 5. Año 1723. La villa de Bonilla contra Gaspar de Avellaneda, 
sobre nulidad de la venta de la jurisdicción de la villa. Bonilla. Huete y Cuenca. Y Archivo Municipal de 



Huete, Protocolos, escribano Diego Alique, año 1730. Testamento de don Gaspar de Avellaneda, cura de 
la parroquia de Santiago, sepultado bajo el altar de Nuestra Señora del Carmen que había financiado.  
 

 
Beatriz SÁNCHEZ BELLOT  
 
Nota: Subjefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Huete. Que en reconocimiento de 
sus diecisiete años de meritorios servicios a la comunidad, ha recibido el 18 de octubre de 2018 la medalla 
de protección civil de Castilla – La Mancha.   
 

José María SÁNCHEZ BENITO 
 
* LAS TIERRAS DE CUENCA Y HUETE EN EL SIGLO XIV; HISTORIA ECONÓMICA. Cuenca, 1994. 
 
Nota: Con noticias de sus juderías. Sobre el tema, por lo que toca a la región y provincia, aunque no se 
trate de Huete en particular, Yolanda Guerrero Navarrete en Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y 
Cuenca. Incluido en Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades bajomedievales (siglos 
XIV-XVI). Coordinado por José Andrés Gallego. Revista d´Història Medieval. Valencia, 1998.  
 
* LA ESTRUCTURA URBANA DE HUETE EN EL SIGLO XV. 
 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Universidad Nacional de Educación a distancia. SERIE III. HISTORIA 
MEDIEVAL. Número 7. Año 1994. 
 
Nota: Recoge apunte del notario Miguel Ruiz en un libro de los clérigos de Huete, obrante en su Archivo 
Eclesiástico, sobre la salida de los últimos judíos, acompañados de algunos hombres de la Ciudad. 23 de 
julio de 1492, lunes después de La Magdalena: Don Çag Cohen, Raby Santo, don Abrahen Cohen y otros.  
A don Çag, arrendador de las alcabalas del obispado de Cuenca, se le impidió por tener obligaciones y 
deudas, conociéndose que más tarde recibió el bautismo y se llamó Alvar Núñez de Mendoza.    
 
* POSIBILIDADES Y DESVENTURAS DE UN MONASTERIO CASTELLANO (SAN BENITO DE HUETE EN LOS 
SIGLOS XIV-XVI). ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
Nota: Véase entrada MONASTERIO DE SAN BENITO. 
 
* ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA DE HUETE (SIGLO XV).  
 
HISTORIA, INSTITUCIONES, DOCUMENTOS. Universidad de Sevilla. Número 26. Año 1999.  
 
* MUSULMANES Y JUDÍOS EN LA CUENCA BAJOMEDIEVAL (SIGLOS XIV Y XV). 
 
EL ISLAM EN ESPAÑA HISTORIA, PENSAMIENTO, RELIGIÓN Y DERECHO. Coordinadores José Mª Martí 
Sánchez Santiago Catalá Rubio. Cuenca. Año 2001. 
 
Nota: Respecto de Huete, con noticias de la aljama musulmana, de muy pocas familias que se dedicaban a 
oficios modestos. Tenían su representación en el que los cristianos llamaban ADELANTADO, y osario 
lindante con el monasterio de La Merced, que venderían a los frailes. Y judía, separada de la Ciudad y 
ubicada en lo alto del cerro del castillo, con algún miembro avecindado fuera de las murallas y donde se 
refugiaron judíos de la de Cuenca después de las persecuciones de 1391, despoblada desde entonces. Fue 
minoría con cierta representación, en posesión de privilegios reales que la amparaban, y a ella perteneció 
el prestigioso médico don Simuel Abenxuxén, con dedicación también en Cuenca. No fue afectada por la 
violencia de esos años, y se opuso con fuerza en documentada algarada callejera a los edictos de 
expulsión del 31 de marzo de 1492, levantando PENDONCILLO a primeros de mayo. Sobre tema, Real cédula 
para que el corregidor de Cuenca y Huete se informe en esta ciudad del alboroto provocado por los judíos 
con motivo del decreto de expulsión. Archivo General de Simancas. Registro general del sello, legajo 
149.205,345. Santa Fe, 12 de mayo de 1492.     
 
* EL PODER EN UNA PEQUEÑA CIUDAD CASTELLANA; EL EJEMPLO DE HUETE EN EL SIGLO 
XV. 
 
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. Número 25. Universidad Complutense. Año 2002. 
 
* HUETE, TERRITORIO Y PODER. HUETE Y SUS ALDEAS EN EL SIGLO XV. Cuenca, 2006. 
 
*ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE NOBLEZA TERRITORIAL, CONCEJOS Y CIUDADES A 
TRAVÉS DE UN EJEMPLO: CUENCA Y HUETE ENTRE FINES DEL SIGLO XIII Y COMIENZOS DEL 
XV.  
 



ESTUDIOS HISTÓRICOS. HISTORIA MEDIEVAL, 34. Universidad de Salamanca. 2016.  
 
Nota: Con algunos errores en los parentescos de los nobles que cita.  
 

 
Don Isidro SÁNCHEZ COVISA   
 
Nota: Cirujano urólogo y catedrático de Universidad, con amplía bibliografía, que nació en Huete en 
1879, bautizado en la parroquia de San Esteban, y que murió en Madrid 1944 ¿6? Hijo de don Joaquín 
Sánchez Covisa y Almonacid, natural de Huete, y de su segunda mujer doña Matilde Sánchez Covisa y 
Piera. Juan Julio AMOR en APÉNDICE…, recogido en este apartado, publica su retrato y nota biográfica.  
 

Don José SÁNCHEZ COVISA  
 
Nota: Hermano del anterior. Licenciado en Medicina, dermatólogo. Catedrático, decano de la facultad de 
Madrid y presidente de su Colegio de Médicos. Académico de Número de la Real Nacional de Medicina, 
con posesión desde 1928. Nacido en Huete en 1881 y fallecido en Caracas, Venezuela, en 1943 ¿1944?. 
Diputado a Cortes Constituyentes en la legislatura de 1931. Militó en Derecha Liberal Republicana y 
posteriormente en Acción Republicana. Juan Julio AMOR en APÉNDICE…, en este apartado, publica su 
retrato y nota biográfica. El Ayuntamiento dio su nombre a la de La Civera por haber nacido en ella. 
Sobre el tema, Francisco Giral en Ciencia española en el exilio (1939 – 1989): El exilio de los científicos 
españoles, Barcelona, 1994, Luis Iñigo Fernández en La Derecha liberal en la Segunda República 
española, Madrid, 2000, y F. Pérez Peña en Exilio y depuración política en la facultad de Medicina de 
San Carlos. 2005. Y Eduardo Montagut en Los primeros diputados de la República en Cuenca. 2017. 
nuevatribuna.es   
 
* EL PROBLEMA SOCIAL DE LA LEPRA. Madrid, 1928.  
 

Nota: Discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina. Con amplísima 
bibliografía de carácter científico.  
 

Juan Joseph SANCHEZ DE ARRIBA.  
 
Nota: De familia noble natural de Villar del Maestre (Cuenca), y oficial archivero del duque del 
Infantado, cuyo retrato se conserva en poder de vecino de Huete. Del mismo en Archivo Histórico 
Nacional, sección Osuna, manuscritos genealógicos sobre la casa de los Duques. Y en signatura Consejos, 
legajo 27.672, expediente 2, año 1817: Juan José Sánchez de Arriba, vecino de Villar del Maestre 
(Cuenca), sobre que se libre Real Provisión al corregidor de la ciudad de Huete (Cuenca) para dejar sin 
efecto cualquier novedad que se haya hecho o que se intentase hacer contra su fuero. 
 
* ANALES DE HUETE. Manuscrito en folio a dos carillas, numeradas del uno al novecientos treinta y 
cuatro. Madrid, 1806. 
 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES 
 
Nota: Por otros nombres HISTORIA DE HUETE Y SU TIERRA e HISTORIA DE LA CIUDAD DE 
HUETE…. Copia mejorada en la biblioteca del Seminario de Cuenca y ¿en la universidad de Míchigan? 
Dedicado al duque del Infantado. Contiene numerosos errores de bulto que impide pueda utilizarse como 
fuente de crédito, además de mucho texto ajeno a la historia de Huete. Comienza con: PROEMIO. SOLA 

HUETE, ENTRE LAS CIUDADES ANTIGUAS DEL REYNO, HÁ TENIDO LA DESGRACIA DE NO HALLAR AUTOR, QUE HAYA 

PUBLICADO SUS MEMORIAS. Se ocupa desde tiempos de la Edad Media de un sinfín de genealogías familiares 
extrañas a la Ciudad con mucha confusión, y desarrolla también con el mismo defecto algunas de la tierra. 
Apellidos Daza o de Aza, Sandoval, señores y condes de la Ventosa, Martínez de Huete, Rivera, Coello 
de Rivera, Carrillo y demás de su parentela, señores de Anguix, Villarejo de la Peñuela y otros lugares 
cercanos, Sanchez de Arriba y de la Fuente …  . De los Parada, descendientes de Hernando Joanes o 
Yañez, CAPITÁN DE LIMIA CONTRA EL REY DE PORTUGAL, CAVALLERO MUI CELEBRADO EL AÑO 1.140, cita a Suero 
Anez de Parada, que perdió la casa en servicio del rey don Pedro, y que, por venir  de allí dos hermanos 
gallegos por los años de 1390 o 1400, LOS HAY BASTANTEMENTE ANTIGUOS EN HUETE, TARANCÓN Y SU 

COMARCA Más adelante afirma eran señores de Huelves, de Torrejón y con error de Castillejo, Es de 
interés la extensa relación de PRIVILEGIOS DE LA CIUDAD, recogidos en esta Bibliografía en párrafo 
de la entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, la de miembros de la Corporación sacada de las actas 
municipales, con buen número de la Edad Media, y en el capítulo octavo la nómina de personas de mérito 



de toda época, con algunas equivocaciones, origen, circunstancias y empleos. Advierte no conoció los 
archivos de la Ciudad, y que las noticias proceden de escritos del canónigo de Cuenca señor Encina, de 
Alique y de Briones sobre la peste, de quienes se trata en las entradas Don Juan Antonio de la ENCINA, 
Julián Antonio de ALIQUE y Juan Bautista de BRIONES. Recoge los nombres de las puertas, conocidos 
por los de Lara, Almazán, Medina, Atienza, Daroca y Castejón, donde habitaban y por donde partían a las 
guerras las mesnadas de esas comarcas. Se conserva también ejemplar en la Biblioteca del Seminario 
Conciliar de Cuenca, según Bernardo Santano Moreno en La traducción de Confessio Amantis de John 
Gower. Anuario de estudios filológicos. Universidad de Extremadura, 1988. Véase entrada Juan de 
CUENCA, primer traductor. Sobre el tema, Revista de Archivos, bibliotecas y museos. Madrid, 1947. 
Núm. 2. Adiciones de don Fermín Caballero al Diccionario de Muñoz y Romero. A la letra: ANALES DE 

HUETE. POR DON JUAN JOSÉ SÁNCHEZ DE ARRIBA, NATURAL DE V ILLAR DEL MAESTRE Y OFICIAL ARCHIVERO DEL 

DUQUE DEL INFANTADO. MS. EN DOS TOMOS EN FOLIO, QUE POSEÍA LA VIUDA DEL AUTOR, DOÑA ELENA SÁNCHEZ, EN 

1840, DE QUE SAQUE ANOTACIONES. EL PRIMER TOMO LO INTITULÓ < HISTORIA DE LA CIUDAD DE HUETE, CON 

ADICIONES A LA DE CUENCA Y ESTENSIÓN A SUS COMARCAS, ENLAZADA CON LA GENERAL DE LA POBLACIÓN DE 

ESPAÑA, Y SERIE DE NACIONES QUE CAUSARON ESTADO EN ELLAS >; PERO DESPUÉS MODERÓ SU PLAN, Y EL SEGUNDO, 
QUE ES LA MISMA MATERIA DEL PRIMERO, MÁS ORDENADA Y EN LIMPIO, SÓLO SE LLAMA <ANALES DE LA CIUDAD DE 

HUETE>. VALE POCO COMO HISTORIADOR CRÍTICO, PUES DA CABIDA A ESPECIES FALSAS Y HASTA RIDÍCULAS; EN LO 

QUE ERA VERSADO, Y TRAE LARGAS NOTICIAS, ES EN LA GENEALOGÍA DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS ILUSTRES. 
Notas que envió a la Real Academia de la Historia en 1862, respondiendo a su petición. Quizá se refiera al 
ejemplar de la biblioteca de Cuenca, EN LIMPIO como dice, pues este del archivo de Cáceres tiene 
numerosísimas tachaduras, notas al margen y escritura entre líneas.  
 

Antonio SÁNCHEZ DE MORA  
 
* LA NOBLEZA CASTELLANA EN LA PLENA EDAD MEDIA. EL LINAJE DE LARA (SS. XI-XIII). Tesis 
doctoral. Universidad de Sevilla. Año 2003. Edición digital. 
 
Nota: Referencias a la repoblación de Alfonso VII y a la posterior tenencia de la comarca por los Castro y 
los Lara. Sobre el tema, la donación que Alfonso VII hace en 1154 de la aldea de Alcocer, ET IACER IN 

TERMINO DE OPTE, a la mitra de Sigüenza, citada por Juan Catalina García López en Noticias topográficas 
de España. Noticias de pueblos que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara…. Madrid, 1903. 
 

José SÁNCHEZ FERRER 
 
* GUÍA PARA VISITAR LOS SANTUARIOS MARIANOS DE CASTILLA LA MANCHA. Madrid, 1995. 
Nota: Con citas de interés sobre algunos de la tierra de Huete. 
 

Manuel Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ y Francisco Javier CASADO ARBONIES 
 
* EL COLEGIO DE SAN LUCAS EVANGELISTA O DE LOS MAGNES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ DE HENARES (1593-1843). 
 
ACTAS DEL I ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL VALLE DEL HENARES. Guadalajara, 1988. 
 
Nota: Fundado en 1593 por el clérigo optense Marco Rodríguez. Véase también entrada Manuel de 
PARADA y LUCA DE TENA en EL COLEGIO DE...,  recogido en este apartado 
 

Juan SÁNCHEZ PORTERO  
 
Nota: Pasó a Indias en 1534, avecindándose en Nicaragua. Recogido en apartado 6º. 
 
* LA ENTRADA Y DESCUBRIMIENTO DEL FAMOSO, GRANDE Y ADMIRABLE VOLCAN DE 
MASAYA, QUE ESTÁ EN LA PROVINCIA DE NICARAGUA, EN LAS INDIAS AL MAR DEL SUR, EN EL 
CUAL SE CUENTA TODO EL SUCESO DE LA ENTRADA, HISTORIADO Y FECHO POR JUAN 
SANCHEZ PORTERO, NATURAL DE LA CIUDAD DE CUENCA, Y VECINO DE LA CIUDAD DE 
HUETE. 
 
CONTINUACIÓN DEL ALMACÉN DE FRUTOS LITERARIOS, Ó SEMANARIO DE OBRAS INÉDITAS. 
Tomo V. Madrid, 1819.  
 
Nota: Sobre manuscrito fechado en Granada, provincia de Nicaragua, el uno de octubre de 1552. Trata de 
la posibilidad de encontrar metales preciosos en su interior. Biblioteca del Palacio Real y ¿Archivo 
General de Indias?  
 
* DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y EXPLORACIÓN DE NICARAGUA.  



 
CRÓNICAS SELECCIONADAS POR JAIME INCER BARQUERO. Colección Cultural de Centro-América, de la 
Fundación Vida. Nicaragua, 2002. 
 
Nota: ¿Sobre manuscrito del año 1538? Véase también, Merixtell Tous Mata en De la Gran Nicoya 
precolombina a la provincia de Nicaragua. Tesis doctoral. Barcelona, 2002. 
 

Alejo de SANDOVAL  
 
* REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GUARDA MAYOR DE LA CIUDAD DE HUETE (QUE SE 
HIZO EN FAVOR DE LOPE VÁZQUEZ) Y NOMBRANDO A ALEJO DE SANDOVAL, QUE ANTES 
TUVO DICHO OFICIO. Toro. Año 1476, 19 de noviembre. 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Sección: Registro General del Sello. Signatura: 1.1.31.1.1130.2. Sección 
Registro general del sello, 147611,759.  
* CONFIRMACIÓN DEL OFICIO DE GUARDA MAYOR DE LA CIUDAD DE HUETE Y SU TIERRA 
QUE TENÍA ALEJO DE SANDOVAL, SEÑOR DE LA VILLA DE VENTOSA. Ocaña. 28 de enero. 1477. 
 
* PROVISIÓN AL CONCEJO DE HUETE, PARA QUE NO USE DEL OFICIO DE GUARDA MAYOR 
DE DICHA CIUDAD ALEJO DE SANDOVAL, COMO SE DETERMINA EN SOBRECARTA INSERTA, 
DADA EN SEVILLA EL 16 MARZO 1476, POR PERTENECER A LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, EN 
VIRTUD DE CAPITULACIÓN CON ÉL ASENTADA PARA MANTENERSE EN LOS BIENES Y 
DERECHOS QUE TENÍA A LA MUERTE DE ENRIQUE IV. Sevilla. 
 
Nota: Señor de la Ventosa en tierra de Huete. En el mismo archivo y en el de la Real Chancillería de 
Valladolid, se conserva documentación sobre el tema. Pleito fallado a favor de [ ], guarda mayor en 
adelante, como lo fue su abuelo, por otras fuentes contrario a Lope Vázquez durante las guerras contra los 
Reyes, y sería su hijo, cuartos y sextos señores de La Ventosa, ambos llamados Gutierre de Sandoval. 
 

Juan de SANDOVAL 
 
Nota: Muy relacionado con Huete, que cita Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ en DOCUMENTOS 
ACERCA…, con entrada en este apartado. Por otras fuentes se conoce fue hijo de los señores de La 
Ventosa, doncel del Rey y más tarde guarda de su persona, nacido por los años de 1415-142.  
 

Fiestas en honor de SAN JUAN EVANGELISTA 
 
* Véase también entradas José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, Mariano CABALLERO ALMONACID, 
FIESTAS DE SAN JUAN Y DE SANTA QUITERIA y Don Fernando León CORDENTE MARTÍNEZ  
 
* PROGRAMA DE FIESTAS. Del 8 al 12 de mayo de 2009.  
  

Nota: De tradición centenaria, se celebran en el barrio de Atienza. Declaradas de interés regional por el 
gobierno de Castilla La Mancha en este mismo mes, con texto a la letra de la resolución oficial en entrada 
Mariano CABALLERO, en este apartado. En el de 2015, rehabilitación de la iglesia de San Nicolás de 
Medina, por otro nombre Guadalupe, con fotografías y presupuesto de obras. En su página web se recoge 
la inauguración del Centro de Interpretación del Barrio de Atienza el dos de mayo de 2015, con asistencia 
del señor obispo de Cuenca. Fotografías 
 
* Clotilde NAVARRO y José Luis MUÑOZ 
 
+ RODOLFO LLOPIS, UN AIRE DE MODERNIDAD EN LA CUENCA DE LOS AÑOS 20. Cuenca, 
2007.  
 
Nota: Artículos publicados en Diario El Sol de Madrid. En el del 10 de mayo de 1925 uno sobre Huete 
titulado EL GALOPEO, de las fiestas de San Juan de ese año.  
  
* Don José SANTUGINI y PARADA 
 
Nota. Nacido en ¿Toledo, 1903?, falleció en Madrid, ¿1958?. Licenciado en Derecho, humorista, 
colaborador de La Esfera, Blanco y Negro, Buen humor y Cinegramas, y guionista de cine con numerosa 
producción de éxito: Una mujer en peligro, que dirigió, (1935-1936); La señorita de Trévelez (1935), en 
la que interpretó papel; La torre de los siete jorobados (1944); Doña Francisquita (1953), Carne de horca 
(1953), Tarde de toros (1956), Mi tío Jacinto (1956); La estrella del Rey (1957); Un ángel pasó por 
Brooklyn (1957); Las de Caín (1959); SOS, abuelita (1559), etc. Hijo de don Guillermo Santugini y 
Romero, magistrado del Tribunal Supremo, y doña María de las Mercedes de Parada y Abascal, casados 



en la parroquia de San Pedro de Huete en 1895. Última de su apellido que habitó el caserón palaciego 
ubicado en la plazuela de La Merced con vuelta a la calle Caballeros, vendido por sus hijos y que se 
derribó por los años 1970 para levantar el actual edificio de Correos, verdadero adefesio. Los dos escudos 
de las fachadas con las armas de Parada se conservan en el museo de Arte Sacro. Sobre el tema, véase 
José María Caparrós Lera en Arte y política en el cine de la República (1931-1939). Barcelona, año 1981. 
Santiago Aguilar Alvear en Anales de Literatura Española, año 2007; José Santugini: el humorista 
seducido por la señorita cinematografía. 
   
+ LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SANTA QUITERIA, EN HUETE. 
 
ESTAMPA. Costumbres españolas. (1928-1938). Número 69. Marzo de 1929. 
 
Nota: Que se celebran el seis de y siete de mayo, San Juan ante Portam Latinam, y veintidós y veintitrés 
del mismo, Santa Quiteria. Con fotografía de los danzantes, diablos y moros. Sobre el tema, Loa para el 
diablos. Texto del siglo XVIII o anterior, adaptado por la Comisión de San Juan Evangelista en el año 
2012. Anónimo en programa de fiestas de San Juan en 2017.  
 

Padre fr. Antonio de SANTA MARIA  
 
* ESPAÑA TRIUNFANTE Y LA IGLESIA LAUREADA; EN TODO EL GLOBO DE EL MUNDO POR EL 
PATROCINIO DE MARIA SANTISIMA EN ESPAÑA. Madrid, 1682. 
 
Nota: Sobre Huete, que la rindió en tiempo del rey don Ramiro el conde Fernán González después de 
Madrid, y que sus armas asistieron a San Fernando cuando la conquista de Valencia,  A la letra: GOZA DOS 

IMAGENES DE NUESTRA SEÑORA MILAGROSAS, UNA EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO; Y LA SEGUNDA NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES EN SU CONVENTO, MILAGROSISSIMA SEÑORA, Y JOYA PRECIOSÍSIMA QUE LA CIUDAD DE 

HUETE PRESENTÒ A SAN PEDRO NOLASCO, PADRE, Y PATRIARCA DE SU RELIGIOSÍSIMA FAMILIA , Y UNA DE LAS MAS 

MILAGROSAS QUE GOZA ESTA GRAVISIMA RELIGIÓN; TIENE DIEZ PARROQUIAS; Y SIETE CONVENTOS, Y EN ELLOS 

ESTAN COLOCADAS TREINTA IMAGENES DE NUESTRA SEÑORA, DE MUCHA DEVOCION. 
 

Fiestas en honor a SANTA QUITERIA. Mayo de 2009 
 
Nota: Programa de las que se celebran en el barrio de San Gil. Similar al de años anteriores, y a los 
editados por las de San Juan Evangelista en el de Atienza. Declaradas de interés regional por el gobierno 
de Castilla La Mancha en este mismo mes, con texto de la resolución en entrada Mariano CABALLERO, 
en este apartado. Sobre el tema, Biblioteca Nacional, Grabación Sonora: El galopeo: danza del barrio de 
Santa Quiteria de Huete por Andrés Sánchez y otros intérprete.s en Danzas de Palos en Cuenca. Madrid, 
1987. Y el programa de fiestas del año 2014, con letra de la danza del Paloteo, y loa de los Lusitanos.  
La página web de su asociación ofrece datos sobre sus calles, aunque con algún error. A la letra: CALLE DE 

LAS MONJAS Y EL CONVENTO DE FRANCISCANAS DE SANTA CLARA O DE LA M ISERICORDIA EL ORIGEN DEL 

NOMBRE LAS MONJAS PARA DENOMINAR LA ANTIGUA CALLE QUE DISCURRE ACTUALMENTE ENTRE LA CARRERA DE 

SANTA QUITERIA Y LA ACTUAL CARRETERA DE CARRASCOSA A SACEDÓN FORMANDO ÁNGULO CON LA CALLE NUEVA, 
HAY QUE BUSCARLO EN RELACIÓN CON EL DESAPARECIDO CONVENTO DE SANTA CLARA QUE SE ENCONTRABA AL 

FINAL DE LA MISMA , APENAS SEPARADO POR UN CAMINO. ESTA DISPOSICIÓN URBANA PUEDE VERSE CLARAMENTE EN 

EL PLANO DE LA CIUDAD DE HUETE REALIZADO EN EL SIGLO XVIII  POR TOMÁS LÓPEZ, DONDE SE HACE UNA 

REPRESENTACIÓN DE LA PRIMITIVA CALLE DE LAS MONJAS Y ESTE MONASTERIO. SE TRATA PUES, DE UN TOPÓNIMO 

ESTRECHAMENTE VINCULADO CON EL CONVENTO DE LAS CLARISAS O DE LA M ISERICORDIA, NOMBRE ESTE ÚLTIMO 

CON EL QUE TAMBIÉN SE LE CONOCÍA POR SU PROCEDENCIA. SU FUNDACIÓN TIENE LUGAR CUANDO LOS RELIGIOSOS 

FRANCISCANOS VOLVIERON A TOMAR POSESIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN LOS PRIMEROS AÑOS 

DEL SIGLO XVI  Y PIDIERON AL CONCEJO DE LA CIUDAD DE HUETE LA ERMITA CON EL ANTIGUO SITIO, DESPOBLADO Y 

EDIFICIOS QUE SE ENCONTRABAN MUY PRÓXIMOS A SU CONVENTO, YA QUE LES PARECIÓ UN LUGAR ADECUADO PARA 

UNA NUEVA FUNDACIÓN. EN ESTA ERMITA Y EN ALGUNOS EDIFICIOS MENORES CONTIGUOS A ELLA HABÍA FUNDADA 

UNA COFRADÍA INTEGRADA POR GENTE IMPORTANTE DEL LA CIUDAD, CON EL TÍTULO DELA M ISERICORDIA. ESTA 

ERMITA, SEGÚN SEÑALABAN ALGUNAS VIEJAS REFERENCIAS, HABÍA SIDO ANTIGUAMENTE UN PEQUEÑO HOSPITAL. 
HACÍA 1503 LES CONCEDIÓ LA CIUDAD, UNA VEZ QUE LO HIZO LA COFRADÍA, ESTE LUGAR Y EDIFICIOS, AUNQUE 

PASARÍAN AUN VARIOS AÑOS SIN TOMAR POSESIÓN DE ÉL YA QUE CONSTA DOCUMENTALMENTE QUE EN EL AÑO 1511 
AUN CONTINUABA EN DICHA ERMITA LA REFERIDA HERMANDAD DE LA M ISERICORDIA. FINALMENTE , EL DÍA 14 DE 

DICIEMBRE DE 1520, PASARON DEL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ALCOCER CUATRO RELIGIOSAS 

FUNDADORAS: LA PRINCIPAL Y PRELADA SE LLAMABA DOÑA CATALINA DE SANDOVAL , CON OTRAS DOS HERMANAS 

SUYAS LLAMADAS DOÑA MARÍA DE SANDOVAL Y UNA CUARTA DE LA CUAL SE IGNORA SU NOMBRE. DE TODO ELLO SE 

DESPRENDE QUE LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE LA CIUDAD DE HUETE SE REALIZÓ ENTRE EL 

AÑO 1511 Y 1520, AUNQUE, COMO SE VE, FUE OCUPADO Y POBLADO EFECTIVAMENTE EN 1520. ESTE PEQUEÑO 

CONVENTO DE CLARISAS NO DEBIÓ SER NUNCA MUY NUMEROSO PERO LO QUE SI SE CONOCE ES QUE DE ÉL SALIERON 



ALGUNAS DE SUS COMPONENTES A REPOBLAR NUEVOS MONASTERIOS COMO ASÍ SUCEDIÓ EN 1604 CUANDO FUERON 

NOMBRADAS DOS RELIGIOSAS DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE LA CIUDAD DE HUETE, PARA QUE PASASEN, 
COMO LO HICIERON, AL RECIÉN CONSTRUIDO DE SAN JOSÉ DE ALCÁZAR (ALCÁZAR DE SAN JUAN QUE ENTONCES 

PERTENECÍA A LA PROVINCIA FRANCISCANA DE CARTAGENA). DE ESTAS DOS RELIGIOSAS, LA UNA SE LLAMABA SOR 

DOÑA MARÍA PACHECO, Y PASÓ COMO ABADESA Y SOR DOÑA CATALINA SANDOVAL Y PORTOCARRERO COMO 

V ICARIA . SÓLO DOS AÑOS Y NO CUMPLIDOS, ESTUVIERON ESTAS DOS RELIGIOSAS EN EL NUEVO MONASTERIO, PORQUE 

SE VOLVIERON AL SUYO DE HUETE PASANDO EN SU LUGAR OTRAS DOS RELIGIOSAS DE ESTA MISMA CASA A OCUPAR 

LOS CARGOS QUE DEJARON LAS ANTECESORAS. POR ABADESA FUE LA MADRE SOR DOÑA JERÓNIMA DE SAN PEDRO Y 

POR V ICARIA LA MADRE SOR DOÑA MARÍA DE SANTA CLARA Y DELA TORREDONDE PERMANECIERON HASTA SU 

MUERTE. LA OCUPACIÓN DEL CONVENTO CONTINUARÍA A LO LARGO DEL SIGLO XVIII  Y ASÍ ES SEÑALADO POR PONZ 

EN EL “V IAJE DE ESPAÑA”  DONDE, AL HABLAR DE LOS CONVENTOS DE HUETE, EN LA CARTA SEXTA INDICA QUE HAY 

“DOS DE MONJAS”,  ERAN LOS DE SAN LORENZO JUSTINIANO Y SANTA CLARA. SU PERMANENCIA EN LA CIUDAD DE 

HUETE CONCLUIRÍA DE FORMA ABRUPTA A FINALES DE 1835 COMO CONSECUENCIA DEL REAL DECRETO APROBADO EL 

11 DE OCTUBRE DE 1835 POR EL CUAL SE SUPRIMÍAN LOS CONVENTOS DE LAS ÓRDENES MONACALES, LA CONOCIDA 

COMO DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL . LAS MONJAS EXISTENTES EN ÉL PASARÍAN EN 1836, AL CONVENTO DE 

PRIEGO. UN AÑO DESPUÉS, EN MAYO DE 1837, LA JUNTA DIOCESANA DE REGULARES ACORDARÍA QUE, JUNTO CON 

LAS TRINITARIAS DE LA RODA Y LAS FRANCISCANAS Y DOMINICAS DE BELMONTE, OCUPARAN UN ÚNICO CONVENTO 

EN ESTA ÚLTIMA LOCALIDAD , DONDE NUEVAMENTE SE INSTALARÍAN. TRAS EL ABANDONO DEL CONVENTO COMIENZA 

SU DETERIORO Y YA EN 1904, APENAS SI HABÍA ALGUNOS RESTOS, COMO SEÑALABA JUAN JULIO AMOR AL ESCRIBIR 

SOBRE LOS ANTIGUOS CONVENTOS OPTENSES EN SUS “CURIOSIDADES HISTÓRICAS. HOY, UNOS MÍNIMOS RESTOS 

CONTINÚAN AUN VISIBLES EN LOS SILLARES Y SILLAREJOS DE ARENISCA TOSCAMENTE LABRADAS QUE CONFORMAN EL 

MURO EXTERIOR, JUNTO A LA CARRETERA, DEL HOSTAL DEL DUQUE COMO ÚNICO RECUERDO DEL QUE DURANTE 

TRESCIENTOS AÑOS FUE EL CONVENTO DE SANTA CLARA DE LA CIUDAD DE HUETE. CALLE Y TRAVESÍA DE ZACATÍN . 
CASI EN EL CENTRO DEL BARRIO DE SAN GIL Y MUY PRÓXIMAS SU ERMITA, SE ENCUENTRAN LA CALLE DE 

ZACATIN Y LA  TRAVESÍA DE ZACATIN , PEQUEÑOS PASAJES QUE CONSERVAN EL QUE ES, SIN DUDA, UNO DE LOS 

NOMBRES MÁS SONOROS, BELLOS, ANTIGUOS Y EVOCADORES DEL CALLEJERO DE LA CIUDAD DE HUETE. LA PRIMERA, 
ARRANCA EN LA CALLE DEL CAÑO Y DESEMBOCA, DESCENDIENDO POR UNA CUESTA NO MUY PRONUNCIADA, EN EL 

COMIENZO DE LA TRAVESÍA DE ZACATÍN . ES MUY PEQUEÑA, HOY APENAS SI QUEDAN DIEZ CASAS, TODAS A LA 

DERECHA SEGÚN BAJAMOS POR ELLA; ALGUNA, YA MUY VIEJA , HUNDIDA, PERO QUE CONSERVA EN UN ÚLTIMO GESTO 

DE PERVIVENCIA SU NÚMERO AZUL EN UN AZULEJO BLANCO Y CUYAS RUINAS NOS DAN UNA IDEA DE CÓMO FUERON. 
CASAS HUMILDES DE MAMPOSTERÍA Y CAL EN SUS FACHADAS, DE ESCASOS HUECOS AL EXTERIOR Y SIMPLE 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE SUS DEPENDENCIAS EN PLANTA Y PISO CON UN PEQUEÑO CORRAL ADOSADO, COMO 

TODAVÍA PUEDE VERSE EN ALGUNA DE LAS POCAS QUE AÚN QUEDAN EN PIE EN EL BARRIO. LA TRAVESÍA DE 

ZACATIN INICIA SU RECORRIDO EN LA PEQUEÑA PLACITA FORMADA POR CONVERGENCIA DE LAS CALLES DEL 

CHORRO, LA CRUZ, SANTA ANA Y ÉSTA MISMA -DONDE EN OTRO TIEMPO HUBO UNA DE LAS PRIMERAS FUENTES DE 

HIERRO FUNDIDO DE LA CIUDAD-, PARA IR A DESEMBOCAR EN LA DEL OLMILLO . LA TRAVESÍA ES CORTA, DE LIGERAS 

PENDIENTES HACIA SUS EXTREMOS Y EN ELLA APENAS QUEDAN, COMO SIEMPRE HUBO, ALGUNAS CASAS, CORRALES Y 

TRASERAS, SIENDO, QUIZÁ, LO MÁS SIGNIFICATIVO DE LOS TIEMPOS RECIENTES LA EXISTENCIA ALLÍ DEL HORNO DE 

MODESTO DONDE SE ABASTECÍA DE PAN TODO EL VECINDARIO. TANTO UNA COMO OTRA, SIEMPRE HAN SIDO 

HABITADAS POR UN REDUCIDO NÚMERO DE VECINOS DADO SU ESCASO TRAYECTO, COMO PUEDE VERSE HOY Y HACE 

CIEN AÑOS EN LOS CENSOS ELECTORALES DE FINALES DEL SIGLO XIX  Y EN EL PRIMER TERCIO DEL XX  : 7 ELECTORES 

EN 1892, 8 EN 1893, 9 EN 1897, 9 HOMBRES Y UNA MUJER EN 1928 Y 11 EN 1930, TODOS ELLOS DE PROFESIONES 

HUMILDES: LABRADORES, JORNALEROS, BRACEROS – LOS MÁS ABUNDANTES-, PASTOR, UN BARBERO Y UN 

INDUSTRIAL, CON APELLIDOS MUY PRESENTES EN EL BARRIO COMO CALLE , CARRASCO, PATO, BONILLA , CÉZAR, POR 

SEÑALAR ALGUNOS ELLOS. PERO ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA ZACATÍN? EN UNA INMEDIATA CONSULTA 

AL DICCIONARIO PUEDE OBTENERSE LA SIGUIENTE DEFINICIÓN: “ PLAZA O CALLE DONDE EN ALGUNOS PUEBLOS SE 

VENDEN ROPAS” . ASÍ PUES, EN UNA APROXIMACIÓN MUY SIMPLISTA PODRÍA DECIRSE QUE EN LA CALLE ZACATÍN , EN 

ALGÚN MOMENTO, POSIBLEMENTE EN SU ORIGEN, SE VENDÍAN ROPAS O SE MERCADEABA CON ELLAS. SI SE 

PROFUNDIZA UN POCO MÁS EN ESTE TOPÓNIMO PUEDE CONCRETARSE QUE EL TÉRMINO ES UNA PALABRA DE ORIGEN 

ÁRABE (AL – SAQQATIN) CUYO SIGNIFICADO ACOTA AÚN MÁS ESTE PRIMER SIGNIFICADO YA QUE SU USO PARECE 

DESIGNAR A UN TIPO DE COMERCIO TEXTIL CONCRETO: EL DE LOS BARATILLEROS O ROPAVEJEROS EN CUYA 

ACTIVIDAD ESTARÍA EL ORIGEN DE LAS CALLES QUE LLEVAN ESTE NOMBRE, ENTRE ELLAS LA NUESTRA, DE LA CUALES, 
QUIZÁ LA MÁS DESTACADA SEA LA DE GRANADA, EN PLENO CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD JUNTO A LA CATEDRAL, 
AUNQUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN OTRAS POBLACIONES ANDALUZAS COMO ANTEQUERA EN MÁLAGA O ALCALÁ LA 

REAL Y ALCALÁ DE GUADAIRA EN SEVILLA Y OTRAS MÁS CERCANAS A HUETE COMO VALERA DE ABAJO, TAMBIÉN EN 

CUENCA E ILLANA EN GUADALAJARA . LA ANTIGUA Y LARGA PRESENCIA MUSULMANA EN LA CIUDAD DE HUETE 

ARRANCA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONQUISTA DEL TERRITORIO EN EL SIGLO VIII  Y VA A CONTINUAR HASTA LA 

EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LOS MORISCOS EN 1610 LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES MERCANTILES, ARTESANALES Y 

AGRÍCOLAS DE LAS QUE TODAVÍA HOY QUEDA SU RECUERDO, COMO ES EL CASO QUE NOS OCUPA Y CUYO ORIGEN, 
QUIZÁ HABRÍA QUE BUSCAR EN EL ASENTAMIENTO EN LA ZONA DE POBLACIÓN MORISCA GRANADINA LLEGADA TRAS 

SU SUBLEVACIÓN DE LAS ALPUJARRAS QUIENES CONTINUARON PRACTICANDO AQUÍ SUS TRADICIONALES ACTIVIDADES 

MERCANTILES, ARTESANALES Y HORTÍCOLAS EN OFICIOS COMO LA ALBAÑILERÍA, LA CARPINTERÍA, LA PREPARACIÓN 



TEXTIL (TEJEDORES, TUNDIDORES O TINTEROS) Y SOBRE TODO LA ARRIERÍA (TRAJINEROS Y ARRIEROS), ACTIVIDADES 

TODAS ELLAS, ESPACIALMENTE LA MERCANTIL, QUE ENCAJARÍAN PERFECTAMENTE EN EL MARCO DE ESTE TOPÓNIMO, 
AUNQUE, COMO SUCEDE CON UNA GRAN PARTE DE LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD, ESTE TEMA TAMBIÉN ESTÁ POR 

ESTUDIARSE. CALLE POZO DE NIEVE. EN LA PARTE MÁS ALTA DEL CERROTE DE SANTA ANA Y ADAPTÁNDOSE A SU 

RELIEVE, SE ENCUENTRA LA CALLE POZO DE NIEVE O POZO DE LA NIEVE, AL FINAL DE LA CUAL SE LEVANTAN LAS 

DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LAS ESCUELAS. EN ESTE CERRO HABÍA DOS CONSTRUCCIONES SINGULARES HOY 

DESAPARECIDAS: LA ERMITA DE SANTA ANA Y EL POZO DE LA NIEVE, DE DONDE TOMA SU NOMBRE ESTA CALLE. PERO 

¿CÓMO ERA, PARA QUÉ SE UTILIZABA Y QUÉ FUNCIÓN TENÍA UN POZO DE NIEVE? EL POZO DE NIEVE ERA UNA 

EXCAVACIÓN DE FORMA GENERALMENTE CILÍNDRICA O TRONCOCÓNICA, CON UNAS DIMENSIONES UN TANTO 

VARIABLES QUE OSCILABAN ENTRE LOS 6 Y 15 METROS DE PROFUNDIDAD Y ENTRE LOS 5 Y 8 METROS DE DIÁMETRO, 
QUE, SI NO ESTABAN EXCAVADOS EN LA ROCA, ERAN REVESTIDOS INTERIORMENTE CON LADRILLOS O, MÁS 

HABITUALMENTE , DE MAMPOSTERÍA. EL POZO SE CERRABA EN EL EXTERIOR CON UNA CUBIERTA DE PALOS O TEJAS, EN 

UNOS CASOS, O CON UNA CÚPULA O FALSA CÚPULA TAMBIÉN DE MAMPOSTERÍA EN OTROS; EN ESTA PARTE AÉREA SE 

ABRÍAN UNO O VARIOS HUECOS PARA CARGA Y LUZ DEL INTERIOR. EN EL FONDO, SE PRACTICABA UN PEQUEÑO 

DESAGUADERO QUE NO ERA SINO UN PEQUEÑO POCILLO PARA RECOGER Y VERTER EL AGUA PRODUCIDA POR LA 

FUSIÓN DEL HIELO. SU FUNCIÓN ERA MUY SIMPLE RECOGER Y CONSERVAR LA NIEVE DEL INVIERNO Y TRANSFORMARLA EN 

HIELO PARA SU POSTERIOR CONSUMO Y USO EN EL VERANO. PARA ELLO, AL LLEGAR EL OTOÑO, COMENZABAN LOS 

PREPARATIVOS PARA ALMACENAR LA NIEVE EN EL POZO, SE LIMPIABA Y SE ACONDICIONABA EL FONDO CON PAJA O 

GAVILLAS DE SARMIENTOS PARA QUE SIRVIERA DE AISLANTE. UNA VEZ COMENZADAS LAS NIEVES ESTÁ ERA 

RECOGIDA LIMPIA Y TRANSPORTADA CON CARROS O CABALLERÍAS AL POZO DONDE SE IBA ECHANDO APISONÁNDOLA Y 

ROCIÁNDOLA CON AGUA PARA SU MAYOR COMPACTACIÓN Y AISLÁNDOLA LATERALMENTE CON PAJA LARGA Y TABLAS 

QUE LO CERRARA Y AISLARA LO MÁS POSIBLE. LLEGADOS LOS MESES DE CALOR EN LA PRIMAVERA Y EL VERANO, 
COMENZABA SU EXTRACCIÓN POR PARTE DEL PROPIETARIO O ARRENDADOR DEL POZO QUE UTILIZABA EL HIELO ASÍ 

FORMADO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD A LOS BARES Y OTROS LOCALES DE BEBIDAS PARA SU REFRESCO O A 

LOS PARTICULARES Y OTROS COMERCIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y FABRICACIÓN DE HELADOS. 
ESTE TIPO DE CONSTRUCCIONES TIENEN SU ORIGEN REMOTO EN MESOPOTAMIA YA EN EL 3.000 A. D. C. AUNQUE 

SERÁN LOS ROMANOS LOS QUE GENERALIZARÁN ESTE PROCEDIMIENTO. EL POZO DE NIEVE Y SU EXPLOTACIÓN COMO 

TAL SE MANTENDRÍA SIN VARIACIÓN ES HASTA LA APARICIÓN DE LAS PRIMERAS MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN 

INDUSTRIAL DE HIELO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XIX.  EL POZO DE NIEVE DEL CERRO DE SANTA ANA SE 

ENCONTRABA EN UN LUGAR INDETERMINADO HOY OCUPADO POR LAS ESCUELAS, Y SUS RUINAS AUN HAN SIDO VISTAS 

POR LOS VECINOS DEL BARRIO QUE LO RECUERDAN COMO DE POCA PROFUNDIDAD Y REVESTIDO DE MAMPOSTERÍA. 
ERA DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUIEN LO ARRENDABA ANUALMENTE PARA SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL, COMO 

QUEDA AMPLIAMENTE RECOGIDO EN LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE, 
EN LA DEL SIGLO XVIII.  TODAVÍA HOY PUEDEN VERSE POZOS DE NIEVE EN LAS CERCANÍAS DE HUETE, 
CONCRETAMENTE EN LAS INMEDIACIONES DE LOS BAÑOS DE LA ISABELA EN SACEDÓN, DONDE SE CONSERVAN UNO EN 

MAGNÍFICAS CONDICIONES, Y OTRO JUNTO EL RÍO GIGÜELA EN LAS PROXIMIDADES DE LA CIUDAD ROMANA DE 

SEGÓBRIGA EN SAELICES. CAMBIO DE NOMBRES DE ALGUNAS CALLES DEL BARRIO DE SAN GIL. LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL EN SESIÓN DEL 5 DE FEBRERO DE 1933 ACUERDA EL CAMBIO DE NOMBRE DE ALGUNAS CALLES DE LA 

CIUDAD, ENTRE ELLAS DOS DEL BARRIO DE SAN GIL. SERÁN, LA CALLE NUEVA QUE PASARÁ A LLAMARSE DEL 14 DE 

ABRIL Y LA DE LA  CARRERA QUE SE TRANSFORMARÁ EN 1º DE MAYO. UNOS AÑOS MÁS TARDE, EN 1936, SE ACORDARÍA, 
ENTRE OTROS, EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE DE LAS MONJAS POR EL DE CAPITÁN DE INFANTERÍA D. FERMÍN 

JALÓN Y RODRÍGUEZ. 
 
Nota: Sobre el tema, fotografía que aparece el diez de mayo de 2017 en la web de la cadena radiofónica 
SER. Al pie, DANZA DE LOS DIABLOS EN 1978. También entrada FIESTAS DE SAN JUAN Y DE 
SANTA QUITERIA y Monasterio de  NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, en este apartado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fernando de SANTARÉN 
  
Nota: Con redacción definitiva en el impreso que se recoge a la letra en Apartado 12º. Sacerdote jesuita de 
cuarto voto martirizado por los indígenas que nació en 
Huete en 1567, bautizado el 18 de febrero en su parroquia 
de San Nicolás de Medina, intramuros junto a la puerta de 
su nombre, que se reproduce. Hijo de Juan de Santaren, 
no Jil o Gil como se ha escrito en ocasiones, ni González 
de Santarén que tampoco es correcto, de acomodada 
posición y del estado llano,  = que fue sobrino nieto del 
doctor don Pedro de Santaren, canónigo y primer chantre 
de la catedral de Granada desde 1501, fallecido en 1530, 
fundador de un vínculo sobre el que diré abajo e hijo de 
los optenses Lope de Santaren, cuya memoria fue 

absuelta en 1515 por el Santo Oficio de Cuenca en proceso de judaísmo, y 
Mencía Alonso, =, y de María Gómez. Todos optenses y de familias de 
escribanos, judeoconversos con numerosos procesos ante en ese Tribunal. 
Nieto materno de Hernán Gómez y Elvira Ortiz , hermana del clérigo 
Esteban Ortiz, de Montalvo en ocasiones por apellido de su linaje y 
también por poseer beneficio eclesiástico en ese lugar, repetidamente 
citado en esta Bibliografía y fundador en la Ciudad del colegio de la Compañía 
de Jesús, = nietos maternos del famoso jurisconsulto doctor Alonso Díaz de Montalvo, recogido en esta 
relación =. Es de advertir que el autógrafo que pública AMOR CALZAS en CURIOSIDADES…, con 
entrada en este apartado, corresponde a un homónimo primo de su padre, y no a este jesuita. Por distintas 
fuentes se conoce estudió en el colegio de Huete antes de ingresar en la Compañía, con  noviciado en el 
colegio de Villarejo de Fuentes y Artes y Filosofía en el de Belmonte. Pasó en  1588 a Nueva España, 
Méjico, con la expedición del padre Pedro de Ortigosa, desembarcando en el  puerto de Veracruz, 
continuando sus estudios de Teología en la casa de Méjico, colegio de San Ildefonso. Se ordenó de misa el 
19 de marzo en 1593 cuando residía en la casa de Puebla de los Ángeles, desde donde se  trasladó a las 
misiones de San Andrés, Topia y Culiacán. Fue rector del colegio de San Felipe de Sinaloa, y murió el 20 
de noviembre de 1616 en Tenerapa, lugar de Santiago Papasquiaro en las quebradas de Yoracapa, a manos 
de los indios tepehuanes, un día después que otros siete misioneros de su regla, durante un levantamiento 
general de los indígenas Descubiertos sus restos al año siguiente, quedaron sepultados en la casa de Du 
Martirio descrito con detalle en Memorial presentado a SU Majestad por el P. 
Francisco de Figueroa, Procurador de las Provincias de las Indias de la 
Compañia de 
IESUS: acerca 
del Martyrio de 
nueve Religiosos, 
de la misma 
Compañia. Y de 
otros dos 
religiosos, uno de 
la Orden de                             
S. Domingo, y 
otro de... .  Barcelona, 1617. La 
información sobre virtudes fue abierta 
en ese mismo año, y la de beatificación en 1640, interrumpida por diversas causas y reiniciada en 1983. 
Francisco Zambrano, S.J. (José Gutiérrez Casillas S.J. desde el volumen XII); Diccionario bio-
bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, México, 1961-1977. Dieciséis volúmenes. El VI, 
página 336, recoge escrito del padre general Mucio Vitelleschi al provincial Gerónimo Díez, fechada en 
1631, sobre como la ciudad de Huete había solicitado se le enviasen los restos, y que, por haberse hallado 
muy pocos despojos, llevó por su encargo el mismo Díez un hueso a su colegio. José María Iraburudice, 

Acta de profesión.  
Año 1604 



dice en su Hechos de los apóstoles de América siguiendo al padre Andrés Pérez Rivas, que le conoció, en 
su Historia de los triunfos de nuestra santa fe…Madrid, 1645: ERA HOMBRE ATRACTIVO, DE LOS DE MÁS 

HERMOSA PROPORCIÓN QUE SE VIO EN AQUEL REINO, rubio según otros 
autores. Atanasio G. Saravia, en Obras, II Apuntes para la 
historia de Nueva Vizcaya, Méjico, 1980, con nota biográfica y 
bibliografía, cita a Carlos Hernández, que publicó en Durango 
Gráfico un idealizado retrato que se conserva en la iglesia de 
Santiago Papasquiaro, con esta inscripción: P. HERNANDO DE 

SANTARÉN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, QUE FUE MARTIRIZADO EN 

TENERAPE DE SANTIAGO PAPASQUIARO A 19 (sic por 20) DE 

NOVIEMBRE AÑO DE 1616. Su biografía, con mucho detalle sobre 
actividad misionera y muy relacionado con los dos manuscritos 
que se citan arriba, incluyendo texto original, por Luis González 
R. en La etnografía acaxee de Hernando de Santarén, impreso 
de por los años 1970. También de interés entre otros muchos 
autores, los padres Alcázar y Juan de Albizuri, (Albiçuri) con 
manuscritos en la universidad de Yale, y en la Real Academia  
de  la Historia. Philipo Alegambe en…. . Mathia  Tanner… . 
Luis González Rodríguez en El noroeste novohispano en la 
época colonial. Méjico, 1993. Charles  E. O'Neill, Joaquín María 
Domínguez en Diccionario histórico de la compañía de Jesús: 

(PiattiZwaans).Madrid, 2001. Con amplia bibliografía José Gutiérrez Casillas, S.J.; Mártires jesuitas de 
los Tepehuanos, Méjico, 1881, y Santa conquistador pacífico, Guadalajara, México. 1961, que recoge 
otro retrato conservado en la Curia romana de la Compañía, de por los años 1618, y Mártires jesuitas de 
los Tepehuanes, 1981; Antonio Avita publica dos retratos en Historia Gráfica de Durango, tomo primero, 
México, 2013. A los que añade otros tantos Isabel Cristina del Río en Mártires jesuitas de la rebelión 
tepehuana: Análisis de obras realizadas para su conmemoración. Siglos VII y XVIII. Universidad 
Autónoma de México en 2009. Con amplísima bibliografía sobre el tema. Según el citado Diccionario 
histórico y en fuentes de todo rigor murió el día 20 de noviembre, no el 19 como apunta la leyenda de un 
retrato y algún autor, cuando dirigiéndose en misión a Paspasquiaro fue asaltado por los indios, que le 
abrieron la cabeza con un palo. Luego echaron su cadáver a un riachuelo. Estos Santarén, de posible 
origen portugués por su apellido, de la ciudad de su nombre, y conversos de judíos con seguridad, no 
proceden de aquellos bautizados en tiempos cercanos anteriores o posteriores al de la expulsión general de 
Castilla en 1492, y vueltos a España después de recibirse en el catolicismo, pues está documentado eran 
vecinos de Huete desde al menos principio de la centuria. De ellos también los de Granada, donde 
poseyeron un importante vínculo fundado por el citado chantre en 1515 que pretendió a finales de siglo su 
sobrina doña Mencía de Santarén, hija de Gómez de Santarén, caballero veinticuatro de Granada. Citado 
en manuscrito de la Biblioteca Nacional,  Porcón, Cª 740, número 58 y 59, que Antonio Luis Cortés en 
Estudios sobre iglesia y sociedad en Andalucía en la Edad Moderna, 1999, dice fue hermano de don 
Pedro y marido de doña Beatriz Dávila, también conversa. Fermín Caballero en Conquenses ilustres: 
Noticias de la vida, cargos y escritos del doctor Alonso Díaz de Montalvo, en este apartado, cita ejemplar 
de sus Ordenanzas Reales en la Biblioteca Nacional, en el que figura manuscrito dirigido al Chantre por 
un amigo que le contaba con gracia sus padecimientos por  la gota.   
 
* TESTIMONIO JURÍDICO DE LAS POBLACIONES Y CONVERSIONES DE LOS SERRANOS ACACHES.  
 
Manusxrito. Cerca de 1600. 
 
* TESTIMONIO JURÍDICO DE LAS POBLACIONES FUNDADAS POR EL CAPITÁN DIEGO DE ÁVILA 
Y EL P. HERNANDO DE SANTARÉN, EN NUEVA VIZCAYA. Cerca de 1600. 
 
ARCHIVO GENERAL NACIONAL. México. Ramo Historia. 
 

José Ángel SANTOS 
 
* RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO REFECTORIO DEL MONASTERIO DE LA MERCED DE HUETE, 
PARA MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. 
 
Nota: No obstante el título, hay quienes opinan que el refectorio quedó ubicado en el que hoy es salón de 
actos del ayuntamiento y teatro, más reducido y a propósito para ese menester, donde aún existe 



empotrado en la pared el púlpito desde donde el lector amenizaba las comidas. El espacio de que se trata, 
con grandes columnas y arcadas, de mucha mayor capacidad, parece se utilizó para celebrar capítulos y 
solemnidades. Fue hasta no hace demasiados años oficinas municipales. 
 
CIUDAD DE HUETE. BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL. Número 3. Marzo, 90. Recogido en este 
apartado. 
 

Adelina SARRIÓN MORA  
 
*  BEATAS, ILUMINADAS, ILUSAS Y ENDEMONIADAS: FORMAS HETEREDOXAS DE LA 
ESPIRITUALIDAD POSTRIDENTINA. Madrid.    
 
CONGRESO INTERNACIONAL "FELIPE II (1598-1998), EUROPA DIVIDIDA, LA MONARQUÍA CATÓLICA 
DE FELIPE II (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 20-23 ABRIL 1998). MADRID: PARTELUZ, 1998, 
P. 365 - 386 (TOMO 3) 
 
Nota: Recoge el proceso formado en 1587 por el Santo Oficio de Cuenca a María Martínez, viuda vecina 
de Huete, de cincuenta y dos años y criada que había sido de doña Elvira de Llanes. Denunciada por Juana 
de Zafra por decir era santa y que se le aparecía y traía conversación con Cristo, la Virgen, los ángeles, el 
diablo de su guarda Burzón y los de Juana, Hanit y su hija Hazmal. Condenada a recibir cien azotes en 
público al día siguiente del Auto de fe en que salió con soga y vela, celebrado en la Plaza mayor de 
Cuenca el doce de agosto de 1580. Con destierro de Cuenca y Huete por cuatro años.      
 

Isaac SASTRE DE DIEGO 
 
* ARQUITECTURA TARDOANTIGUA EN MÉRIDA. EL MOBILIARIO LITÚRGICO 
CONTEXTUALIZADO EN LOS EDIFICOS CRISTIANOS. Barcelona, 2005. 
 
LES CIUTATS TARDOANTIGUES D´HISPANIA: CRISTIANITZACIÓ I TOPOGRAFIA. 
 
Nota: Al tratar sobre las piezas encontradas en la iglesia de Santa Eulalia, cita una pila de agua, quizá para 
celebrar el bautismo, del mismo tipo que otra descubierta HACE UNOS AÑOS en un yacimiento 
tardorromano en el término de Huete, bajo estudio de Manuel Bendala y Raquel Castelo. 
 

SEGUNDA REPÚBLICA.  
 
Nota: Por sus noticias sobre Huete, son de interés Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE, con entrada en este 
apartado. Miguel Ángel Ortega en Las elecciones de la Segunda República en Cuenca, el papel del 
Continuismo. Revista de la facultad de Geografía e Historia, nº 1, año 1987, y Espacio, tiempo y forma, 
serie V, Historia Contemporánea, nº 1, 1988. Y Manuel Requena Gallego en De la Dictadura a la II 
República. El coportamiento electoral en Castilla-La Mancha, Cuenca, 1993. 
 
+ PRENSA: 
 
* A B C. Madrid.  
 
- Miércoles, 16 de septiembre de 1931. En la sesión municipal de ayer, presidida por el Gobernador Civil, 
el ayuntamiento ha prestado acatamiento al nuevo régimen por no haberlo hecho con anterioridad.   
 
- Jueves, 21 de enero de 1932. A la letra: EN HUETE LOS MAESTROS DE ESCUELA RETIRARON LOS CRUCIFIJOS DE 

LAS ESCUELAS. LOS NIÑOS DIERON CONOCIMIENTO DE ELLO A SUS PADRES Y EN GRAN MANIFESTACIÓN SE 

PRESENTARON ÉSTOS ANTE EL ALCALDE Y EL MAESTRO, PIDIENDO FUESEN COLOCADOS LOS CRUCIFIJOS EN EL SITIO 

QUE OCUPABAN ANTERIORMENTE. ADEMÁS DIJERON QUE NO ACUDIRÁN LOS NIÑOS A LAS ESCUELAS MIENTRAS NO SE 

SATISFAGA LA ASPIRACIÓN PEDIDA, EXIGIENDO ADEMÁS QUE SE LES ENSEÑE LA DOCTRINA CRISTIANA. También en 
La Correspondencia Militar del 22. 
 
- Viernes, 27 de agosto de 1937. Se crea el regimiento de Caminos número 1 con cabecera en Huete. 
Integrado por dos batallones de Explanaciones, uno de Superestructuras, especializado en vía férrea, y 
otro Superestructura, especializado en vía ordinaria. 
 
* ADELANTE. Cuenca. 
 
- Domingo, 13 de diciembre de 1936. HUETE, VIEJO FEUDO CACIQUIL Y CLERICAL, SE CONVIERTE EN UN 

BALUARTE LIBERTARIO. 
 
Nota: Órgano de la Confederación General de Trabajadores CNT. A la letra: DEPRIMENTE POR LO QUE 

PARA LAS LIBERTADES DEL PUEBLO, CULTURA Y VIDA ECONÓMICA SIGNIFICAN LA ABUNDANCIA DE 

IGLESIAS, CONVENTOS, CUARTELES Y CASTILLOS.  



 
* LA VANGUARDIA. Barcelona.  
 
- Viernes, 27 de marzo de 1936. Página 27. A la letra: CUENCA, 26. EN HUETE, MÁS DE CIEN FAMILIAS HAN 

SIDO ALOJADAS EN CASAS DESALQUILADAS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, YA QUE LAS CHOZAS QUE HABITABAN EN 

LAS FALDAS DEL CERRO EN EL EXTRARRADIO, QUEDARON HUNDIDAS. SALVO ESCASOS PROPIETARIOS, TODOS SE 

PRESTARON A CEDER LOS EDIFICIOS ANTE LAS INDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y UNA COMISION QUE ENTIENDE 

EN ESTE ASUNTO EVITANDO ASÍ LA CONSTANTE AMENAZA DE DESGRACIAS PERSONALES POR HUNDIMIENTOS EN EL 

BARRIO AFECTADO, QUE ES EL CONOCIDO POR EL BARRIO DEL CASTILLO. 
 
Nota: Sobre la pobreza de los campesinos, véase carta que el licenciado Maldonado envía al Consejo el 
seis de junio de 1596. Archivo General de Simancas, CIH, legajo 357. Y Relación de lo que han 
informado los corregidores de Castilla la Nueva…, manuscrito número 9.372 de la Biblioteca Nacional 
de sobre el año 1598, en la que los de Huete pedían moderación en los jornales y soldadas de mozos, 
elevados por la disminución de hombres útiles por las guerras y epidemias. 
 
+ Eduardo MONTAGUR 
 
* LOS PRIMEROS DIPUTADS DE LA REPÚBLICA. Nuevatribuna.es. 17 de abril de 2017.  
 
Nota: El segundo candidato más votado fue José Sánchez Covisa, natural de Huete y con entrada en este 
apartado. Del partido Acción Republicana, consiguió 31.152 votos. 
 

SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARTES.   Nº 472. Jueves 16 de Enero de 1806. Real jardín 
botánico de Madrid. Tomo XIX. Madrid, 1806.  
 
Nota: Observaciones agrícolas hechas desde Ocaña hasta Huete en julio, agosto y septiembre de 1803. 
Sembradura, arbolado, etc., citando el parque de La Chopera, bien cuidado pero con falta de atención. 
Con olmos, álamos blancos, chopos y salgueras. Tiene paseo central en cuyo centro HAY UNA FUENTECITA, 
Y Á LOS LADOS ALGUNOS BANCOS DE PIEDRA. Cerca de la Ciudad hay manantial de agua mineral caliente que 
llaman LA SACEDILLA , Ó EL OJO DE SOBERA. Para el mal de piedra, pero esta descuidado y se mezcla con dos 
arroyos inmediatos. Donde nace el Borbotón se ven hasta trece molinos, que pagan por arriendo entre 
cuarenta y sesenta fanegas de trigo al año, muy gravoso, aunque todos cuenten con cinco o seis almudes 
para sembradura que ayuda al pago del contrato. Recoge relación de lo producido en 1805 según 
producto, entre los de que destacan siete mil fanegas de trigo y mil quinientas de cebada. El robledal 
pertenece a los estados noble y general por mitad, y se corta de quince en quince años, y en el que se cita 
produjo sesenta mil arrobas para carbón. Se contaban doscientas mulas y otros tantos borricos, ocho 
caballos, cuatro yeguas, diez bueyes, siete mil quinientas ovejas, igual número de carneros, dos mil 
corderos, veinticinco machos cabríos, cien cabras y cuatrocientos cerdos. Sobre este particular m véase 
entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, párrafo  NOBLEZA, En el tomo 23, año 1808, trata de 
nuevo sobre de los molinos de Huete y su producción. En el del seis de febrero, que el robledal se 
descubre subiendo desde el valle de Navahermosa, con noticias sobre cerros cercanos, de yeso, cultivos de 
secano y regadío, con huertas, frutales y cáñamo, año sí y año no con nabos para no esquilmar la tierra. El 
día trece sobre los molinos y forma de moler. 
 

Almudena SERRANO 
 
* GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
 
CADENA SER. CUENCA.  PROGRAMA HOY POR HOY. 
 
Nota: Cita escrito de los mercedarios, dominicos y benedictinos de Huete, dirigido el 15 de agosto de 
1812 a la Junta Provincial. Archivo Histórico Provincial de Cuenca. A la letra: DURANTE LA OCUPACIÓN DE 

ESTE PAÍS POR LAS TROPAS DEL ENEMIGO DE LA PATRIA, DESPUÉS DE SAQUEADOS A SU PLACER LOS CONVENTOS, LES 

INTIMARON ORDEN PARA QUE EN LO SUCESIVO LES FUESEN REMITIENDO TODOS LOS PRODUCTOS QUE RINDIESEN LAS 

RENTAS Y PROPIEDADES DE CADA CONVENTO DE POR SÍ, SIN NOVACIÓN ALGUNA, MÁS Y QUANDO POR SU RETIRADA 

CREYERON LOS EXPONENTES LES ALCANZARÍA TAMBIÉN ALGÚN REFLEJO DE ESTA FELICIDAD GENERAL, Y QUE, 
RESTITUIDOS A SUS CONVENTOS, PODRÍAN RECOGER EN ELLOS A SUS TRISTES DESAMPARADOS SÚBDITO. QUE, 
DESFALLECIDOS AL RIGOR DE LA NECESIDAD, ANDABAN DISPERSOS Y MENDIGOS PORDIOSEANDO POR LAS CASAS 

PARTICULARES, SIN HACERSE POSIBLE SU REUNIÓN, ACABAN DE EXPERIMENTAR OTRO DESCONSUELO (…) 
SEPARÁNDOLES DE TODA PROPIEDAD Y USUFRUCTO DE LAS FINCAS Y RENTAS PERTENECIENTES A SUS CONVENTOS, 
MANDÁNDOLES DEN CUENTA DE QUIENES SEAN LOS ARRENDATARIOS Y QUE SUSPENDA LA ENTREGA A PERSONA 

ALGUNA DE LA MÁS MÍNIMA COSA DE SUS RENDICIONES, DEBIÉNDOSE ENTENDER ESTAS CON SÓLO EL ADMINISTRADOR 

DE RENTAS DE ESTA MISMA CIUDAD Y PARTIDO. EN MEDIO DE ESTE CONFLICTO NO HALLAN OTRO REMEDIO QUE EL DE 



IMPLORAR, HUMILDES, EL BENIGNO AMPARO DE ESTA SUPERIOR JUNTA. SUPLICANDO SE DIGNE POR UN EFECTO DE SU 

NOTORIO PATRIÓTICO CELO AMPARAR A ESTAS TRISTES COMUNIDADES, MANDANDO LA SUSPENSIÓN DE DICHO OFICIO 

Y QUE NO SE LES IMPIDA SU REUNIÓN Y VIDA RELIGIOSA, QUE DEVEN OBSERVAR, NI LA RECOLECCIÓN DE SUS FRUTOS 

CON QUE PODERSE SOSTENER Y PROPORCIONAR EL PIADOSO SOCORRO DE SUS RELIGIOSAS NECESIDADES, CUYA 

GRACIA ESPERAN Y SE PROMETEN ASEGURADA DE LA PIEDAD DE VUESTRA EXCELENCIA. 
 

Almudena SERRANO MOTA 
 
* LIBRO DE LOS CENSOS DE SEÑOR SAN JUAN. 
 
ESPLENDORES…, con entrada en este apartado. 
Mª de la Almudena SERRANO MOTA  
 

* Véase entrada CLERO REGULAR  
 

Mª de la Almudena SERRANO MOTA. José Mª de FRANCISCO OLMOS 
  
* DOCUMENTACIÓN SOBRE NOBLEZA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA.      
 
I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBE LA NOBLEZA, Madrid, 2.015, Acras, 2.017.  
 
Nota: Con numerosas referencias a Huete y a sus familias. 
 

María de la Almudena SERRANO MOTA 
 
*  EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA. SUS FONDOS DOCUMENTALES.   
ARCHIVO CONQUENSE, Nº 2.  Cuenca. Año 1999. Revista de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Provincial de Cuenca. 
 
Nota: Es de interés para Huete la documentación referente a Desamortización eclesiástica y civil, con 
escrituras de los años 1402 a 1888. Fondo judicial. Monasterio de clarisas, siglos XV a XIX. Pergaminos, 
algunos procedentes del archivo Eclesiástico de Huete, con negocios entre particulares, privilegios 
pontificios y eclesiásticos, cabildos de clérigos, y del covento de la orden de La Merced. Y Protocolos 
notariales, años de 1531 a 1889, que completan las series conservadas en el Archivo Municipal de Huete.  
 
* LA DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN DE CUENCA. FUENTES 
DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE CUENCA. 
 

III  SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS INQUISITORIAIS – ALCALÁ DE HENARES, JUNHO DE 2015 
 
Nota: Con numerosas noticias sobre Huete  
 

María de la Almudena SERRANO MOTA. Mª Gracia FERRE SOTOS 
 
* EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CUENCA. SUS FONDOS DOCUMENTALES Y LA 
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA MODERNA.  
 
CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA, Nº 20. Madrid, Universidad Complutense. Año 1998. 
 
Nota: Véase la entrada anterior.  
 

Vicente SERRANO SORIANO. Coordinación y recopilación. 
 
*  NOVENA A LA GLORIOSA V. Y M. SANTA QUITERIA: PATRONA DEL BARRIO DE SAN GIL DE LA 
CIUDAD DE HUETE. (CUENCA). Madrid, 2004. Segunda edición. 
 
Nota: Sobre el tema, véase D. V. A. y T., presbítero, en Novena…, en este apartado. Juan Croisset, Vida 
de Santa Quiteria, virgen y mártir. Barcelona, 1911. Traducción del padre Juan Francisco de Isla. Año 
cristiano y vida de santos, entresacadas y extractadas de los autores más autorizados. 
 

SITIOS. Véase párrafo ASEDIOS en entrada ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 

SOCIEDAD DE LITERATOS  
 
* DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL, DEDICADO A LA REINA NUESTRA SEÑORA. Tomo 
IV. Barcelona, 1831. 
 



Nota. A la letra: HUETE, JULIA OPTA, CIUDAD REALENGA DE ESP., PROV. Y OBISP DE CUENCA, CAB DEL PART DE SU 

NOMBRE. TIENE CORREGIDOR DE 2ª CLASE. POBL. 2.589 HAB., 4 PARR., 4 CONV DE FR., 2 DE MONJAS, 2 HOSP., ESCUELA 

DE LATINIDAD , Y DE PRIMERAS LETRAS PARA NIÑOS, Y OTRA DE LABOR PARA NIÑAS. SIT. EN LA PARTE SEPT Y CERCA 

DE LA SIERRA DE VALVANERA . CORREN POR SUS TÉRMINOS VARIOS RÍOS Y TORRENTES DENOMINADOS, EL MAYOR, 
QUE VIENE DE LA SIERRA Y PUERTO DE NAVALON ; EL DE ALDEHUELA, QUE SE PIERDE EN EL ANTERIOR; EL ANTIGUO 

LLAMADO CAUDA, QUE NACE ½ LEG CORTA DE LA POBLACIÓN, Y SE UNE AL PRIMERO; OTRO LLAMADO PEÑAHORA, 
QUE DESCIENDE DEL LUGAR DE SACEDA DEL RÍO, Y SE UNE CON EL MISMO;  Y ÚLTIMAMENTE NACE EN EL MISMO 

TÉRMINO DE ESTE PUEBLO EL LLAMADO D LA FUENZORITA, QUE SE UNE CON LAS AGUAS DEL CAUDA. DENTRO DE SU 

POBLACIÓN TIENE 4 FUENTES PÚBLICAS, ADEMÁS DE MUCHAS EN CONVENTOS Y CASAS PARTICULARES. BROTAN EN 

SUS TÉRMINOS MULTITUD DE AGUAS DULCES, MUY SALUTÍFERAS Y DELICADAS, SIENDO LAS PRINCIPALES LAS QUE 

DICEN DEL SAZ, DE LA SACEDILLA , DEL ARCA Y DE VALDELUENGO, QUE SE CONDUJERON Á LA CIUDAD, HABIENDO 

GASTADO PARA ELLO DE SUS PROPIOS CERCA DE 30.000 RS., CUYA OBRA SE MALOGRÓ. TIENE ESTA CIUDAD ALGUNOS 

PRIMORES DE LAS BELLAS ARTES, CUALES SON: LA FACHADA DE ÓRDEN DÓRICO DE LOS MERCENARIOS (sic) 
CALZADOS, LAS DE LA PORTERÍA Y PUERTA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, EN EL MISMO ESTILO Y ÓRDEN, SU 

COLUMNATA Y CLAUSTRO BAJO, Y LAS DEL ALTO, QUE SON DEL ÓRDEN JÓNICO: LA FACHADA DEL CONV DE MONJAS 

JUSTINIANAS ES DE ADMIRABLE EJECUCIÓN; Y EN CUATRO ALTARES DE SU IGLESIA SE VEN BUENAS PINTURAS DE 

BECERRA (sic por Gómez): EN LA PARR DE SAN NICOLAS HAY EN EL ALTAR MAYOR UNA V IRGEN DE LA 

ANUNCIACIÓN, Y DOS QUE REPRESENTAN SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JOSÉ, QUE SE JUZGAN DE PABLO MATHEI, Y EN 

CASAS PARTICULARES OBRAS ORIGINALES DEL MISMO. EN LA PARR. DE SAN PEDRO APÓSTOL, HUBO UNA CUSTODIA 

DE PLATA DE 7 ARROBAS DE PESO, HECHA POR EL CÉLEBRE BECERRIL, DE BUENA ARQUITECTURA Y ESCULTURA, 
MEJOR QUE LA DE LA CATEDRAL DE CUENCA Y LA DE LA VILLA DE ALARCÓN. GOZA ESTA CIUDAD DE BUENOS PROPIOS 

Y CADA UNO DE SUS ESTADOS NOBLE Y GENERAL POSEE LOS SUYOS. ENTRE LAS FINCAS QUE CONSTITUYEN LOS DE LA 

CIUDAD TIENE LA DEHESA MONTE, QUE LLAMAN DE LAS POZAS, CON SU JURISD., EN LA QUE SE HALLAN UNOS BAÑOS 

CONOCIDOS YA EN TIEMPO DE LOS ROMANOS Y DE LOS ÁRABES; Y LAS GRANDES DEHESAS DE PASTO Y LABOR, 
DENOMINADAS LOBINILLAS , QUE ESTAN A 5 LEG DE LA CIUDAD, LA CUAL EJERCE EN ELLAS JURISDICCIÓN. PROD 

GRANOS EN ABUNDANCIA, VINO, CARNE, HORTALIZA Y DEMAS COMESTIBLES. LA FUNDACION DE ESTA CIUDAD SE 

ATRIBUYE Á LOS CELTIBEROS, QUIENES LA LLAMARON OPTA, VOZ GRIEGA QUE SUENA ATALAYA. JULIO CÉSAR LA 

ENNOBLECIO Y ENSANCHÓ DÁNDOLA SU NOMBRE Y SE LLAMÓ JULIA OPTA. EN LA DOMINACION DE LAS AGARENOS SE 

CAMBIO EN HUETA (SIC), INTERPRETADO LUNA. CONQUISTÓLA DE MOROS EL REY D. ALONSO VI  DE CASTILLA , 
ACOMPAÑADO DE ALVAR FAÑEZ DE M INAYA , QUE LA MANDO REEDIFICAR. DON JUAN II  LA HIZO CIUDAD. ENRIQUE 

IV  HIZO MERCED DE ELLA Á LOPE VAZQUEZ DE ACUÑA, Y LOS REYES CATÓLICOS LA INCORPORARON Á LA CORONA. 
ESTUVO ANTES CERCADA DE FUERTES MUROS CON 8 PUERTAS, DE LAS CUALES SE VEN ALGUNAS CORTINAS, 
TORREONES Ó CUBOS MALTRATADOS, Y DEFENDÍALA UN CASTILLO INEXPUGNABLE, DENOMINADO DE LUNA, DEL CUAL 

ECSISTEN VARIOS VESTIGIOS, Y EN ÉL, SEGÚN TRADICIÓN DE LOS NATURALES, ESTUVO PRESO HASTA SU MUERTE D. 
SANCHO DIAZ, CONDE DE SALDAÑA . TODA LA POBLACIÓN ESTUVO DENTRO DEL RECINTO DE LOS MUROS, PERO 

ACTUALMENTE SE HALLA FUERA EN LA PARTE LLANA. EN 9 (sic, pues parece fue el 19) DE JULIO DE 1172, SE 

LIBERTÓ  DEL GRAN CERCO QUE LE PUSO ABEN-JACOB, REY DE MARRUECOS, CONSERVANDO AUN EL NOMBRE DE LAS 

TIENDAS, EL SITIO EN QUE LAS TUVO EL ENEMIGO, Y DESDE AQUELLA ÉPOCA ACLAMÓ LA CIUDAD POR PATRONAS Á LAS 

SANTAS SEVILLANAS JUSTA Y RUFINA. EN 1290 SE HIZO EN ESTA CIUDAD EL PADRON DE LAS ALJAMAS DE LOS JUDIOS 

DE CASTILLA, Y DE LO QUE TRIBUTABAN: Y EN 1484 ESCRIBIÓ EN ELLA EL DR. ALONSO DIAZ DE MONTALVO, EL 

ORDENAMIENTO REAL Ó COMPILACIÓN DE LAS LEYES. EL PRIMERO ECSISTE ORIGINAL EN LA BIBLIOTECA REAL, Y EL 

SEGUNDO EN LA DEL ESCORIAL. PERTENECIÓ AL ARZOBISPADO DE TOLEDO, DEL CUAL SE SEGREGÓ CUANDO LA 

ERECION DE LA SEDE DE CUENCA. TUVO 10 PARR., DE LAS CUALES SE SUPRIMIERON 6, SIENDO LAS 4 ACTUALES: SAN 

PEDRO, SAN NICOLAS EL REAL DE MEDINA, SAN ESTÉBAN Y SANTA MARIA DE CASTEJON, Á LAS CUALES SE 

AGREGARON LAS SUPRIMIDAS. LOS CONV ECSISTENTES SON: EL DE SANTO DOMINGO, EL DE FRANCISCOS 

OBSERVANTES, CON CURSO DE TEOLOGÍA MORAL YFILOSOFÍA, EL DE MERCENARIOS (sic) CALZADOS Y EL DE MONGE 

BENITOS, QUE ES FILIACIÓN DEL DE SANTO DOMINGO DE SILOS, UNIDO Á ÉL POR EL PAPA BONIFACIO VIII,  EN EL AÑO 

DE 1298, QUE ERA ENTONCES DE MONJAS, Y HABIÉNDOLO DESAMPARADO, VOLVIÓ Á LA JURISD. DEL DE SILOS EN 

TIEMPO DE PAULO II,  POR INTERCESION Y AUTORIDAD DEL REY D. ENRIQUE IV,  AÑO DE 1467: ERIGIÓ EN ABADÍA ESTE 

MONASTERIO EL PAPA CLEMENTE VII,  CON USO DE MITRA Y BÁCULO, GOZANDO DE LAS GRACIAS Y PREEMINENCIAS DE 

LOS ABADES.  EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE SAN LORENZO JUSTINIANO, FUE FUNDADO POR DON MARCOS DE 

PARADA, NATURAL DE ESTA CIUDAD, ARCEDIANO DE ALARCÓN Y SEÑOR DE LA VILLA DE HUELVES. EL DE SANTA 

CLARA, QUE SIGUE LA REFORMA DE URBANO VIII,  Y ESTÁ SUJETO AL PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE LA PROV. DE 

CARTAGENA, FUE ANTES HOSPITAL, Y SE FUNDÓ DESDE EL AÑO 1511 HASTA EL DE 1520. EL HOSPITAL DE SAN JUAN 

BAUTISTA (sic por Evangelista), PARA ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS, FUE FUNDADO EN 1544 POR DON 

MARCOS DE PARADA, NATURAL DE ESTA CIUDAD, PROTONOTARIO APOSTÓLICO, Y ESTÁ DOTADO CON LOS BENEFICIOS 

CURADOS DE LAS VILLAS DE LEGANIEL Y ARGAMALLONES, (¿sic por Armayones, del obispado de Cuenca entonces 
y lindante con Huertahernando, en Guadalajara?). EL DE SANTA CATALINA DE SENA (sic), PARA POBRES PEREGRINOS 

PASAGEROS, GOZA SU PATRONATO LA CIUDAD. ES PATRIA DEL V.P. FR. JUAN GONZALEZ, REFORMADOR DE LA 

MERCED; DEL ILUSTRÍSIMO D. DIEGO DE PARADA V IDAURRE, ARZOBISPO DE LIMA ; DEL ILMO. D. DIEGO DE VEANCOS 

Y SALCEDO, OBISPO DE ASTORGA; DE D. ALONSO DE ENCINA, JUEZ DE LA GRAN CORTE DE NÁPOLES; DE FR. 



CRISTÓFORO GONZALEZ, CRISTÓFORO NUÑEZ, FERNANDO DE ZORITA, FR. FRANCISCO LIZANA Y FR. JUAN DE ROA. 
COMUNICA CON MADRID POR EL CAMINO DE HERRADURA QUE CONDUCE Á CUENCA, Y DISTA15  LEG  DEL  PRIMER  

PUNTO  Y  9 DEL SEGUNDO.  CON SACEDÓN, POR EL CAMINO DE CARRUAJE QUE CONDUCE Á CUENCA, Y DISTA 7 LEG 

DEL PRIMER PUNTO Y 11 DEL SEGUNDO. CON ALCALÁ DE HENARES, POR CAMINO DE HERRADURA, Y DISTA 14 LEG. 
CON GUADALAJARA , POR PASTRANA CON CARRUAJE, Y DISTA 16 LEG. CON SAN CLEMENTE, CON CARRUAJE, Y DISTA 

14 LEG., Y CON TARANCON CON CARRUAJE 5 LEG.  
 
Nota: Hay que advertir sobre error en la autoría de las pinturas del convento de Justinianas, que fueron de 
Gómez, sobre quien se escribe en esta relación. Y quizá en el curso de teología moral y filosofía 
adjudicada a los franciscanos, que pudiera corresponder al monasterio de La Merced, donde con 
seguridad se impartía. Y sobre naturaleza de fray Francisco Lizana, que no parece. Quizá se refiera a un 
fray Francisco de Lizana, ¿Linaza?, mercedario del siglo XVII y comendador de la casa de Cuenca, con 
obra impresa en Madrid a mediados de siglo, que residió en la de Huete y recoge Nicolás Antonio en 
Bibliotheca Hispana Nova, y otros autores.  Sobre el tema, D. Lucas Alaman, ¿sic por Alamán?, D. Lino 
Jose (sic por José), Alcorta y otros en Diccionario universal de historia y de geografía, sobre el mismo 
que da lugar a esta entrada, aumentado con noticias de América Central y Méjico. Tomo IV, Méjico, 
1854. Similar en todo por lo que respecta a Huete. 
  
* LA VUELTA POR ESPAÑA: VIAJE HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, CIENTÍFICO, RECREATIVO Y 
PINTORESCO…, Tomo I. Barcelona, 1872. 
 
Nota: Extensa relación sobre Huete, con noticias que por conocidas por otras fuentes no se recogen aquí. 
Con población que no llegará a tres mil habitantes con quinientas casas, pobres la mayor parte, y teatro 
con capacidad para novecientas personas. Cita las ruinas del convento de San Francisco, que se fundó en 
1214. Celebra ferias en septiembre y noviembre. Sufrió acoso de los carlistas Caja, Cubels, Polo y Gómez 
en 1836. En la plaza donde está la torre del Reloj se halla en un costado la carcel, del reinado de Carlos II, 
y en el opuesto el Ayuntamiento, espacioso edificio MUY RECOMENDABLE. Unas ruinas cerca del 
cementerio parecen haber sido templo, con arquitectura de ORDEN BIZANTINO, …DE BUEN GUSTO. Recuerda 
los asedios de 1172 y 1179, que fue levantado el día de las santas Justa y Rufina por el ejército cristiano, 
y que por esa circunstancia se las tiene por patronas. Don Álvaro de Lara se apoderó de Enrique I cuando 
era niño, y se encerró en su castillo. EN ESCUDO DE ARMAS, ADEMÁS DE LOS CASTILLOS SE OSTENTA UN LEÓN 

RAMPANTE SOBRE UNA MEDIA LUNA. Novedosa noticia sobre la que nada más añade.      
 

Alonso de SOTOMAYOR 
 
Nota: Ver entrada Licenciado Bernardino de PARADA y Alonso de SOTOMAYOR 
 

D. L. SPEIGHT  
 
* AUSTRALIA´S SPANISH KNIGHT. Australia, 2004. 
 
Nota: Con noticias de la Ciudad en el capítulo segundo y del hospital militar que durante la guerra Civil 
hubo en el monasterio de La Merced, para atención de los heridos de las Brigadas Internacionales. 
Servido por personal británico en su mayoría y de ahí que se le conociera como Hospital inglés. 
Traducción al español bajo título Un caballero español de Australia, a cargo del concejal de Cultura de su 
ayuntamiento don Manuel OLARTE Y MADERO, con entrada en este apartado. Año 2008. Sobre el 
tema, el mismo en EL HOSPITAL INGLÉS…, y Aránzazu USANDIZAGA en VE Y CUENTA:…, en este 
apartado; Andreu Castells en Las Brigadas Internacionales en la guerra de España, 1974; Milt Felsen en 
The anti-warrior. A memoir. Estados Unidos, 1989; y Escritoras al frente: Intelectuales extranjeras en la 
guerra Civil, San Sebastián, 2007; Esther Silverstein Blanc en Wars i have seen, 2002; Y Paul Preston en 
Palomas de guerra: cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico. Barcelona, 2002.  
 

Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ  
 
* DOCUMENTOS ACERCA DE LA EXPULSIÓN DE JUDÍOS. Valladolid, 1964. 
 
Nota: Con relación a Huete, además de los relativos al servicio que con la aljama de Buendía entregaron 
para la guerra de Granada, cinco mil maravedíes en 1474, cinco mil en 1482, ciento cincuenta en 1485, y 
cuarenta y dos mil ciento ochenta en 1490, recoge los siguientes: Número 14; Carta de la reina doña 
Isabel confirmando los privilegios y franquicias de la aljama de Huete. Ocaña, año 1476, diciembre, 28. 
Archivo General de Simancas. Registro del Sello. Sobre anterior del rey Juan su padre, en Burgos, quince 
de septiembre de 1444, que recoge a la letra, y los que puedan tener de MIS PROGENITORES E DE MI, por los 



buenos servicios que recibió de los judíos moradores de la aljama y castillo, cuando se alzaron con él y 
entregaron por su mandato al condestable de Castilla don Álvaro de Luna y a Juan de Sandoval, MI 

VASALLO, en su nombre. Que debió ser el vecino de Huete de quien por otras fuentes se conoce falleció 
con posterioridad y próximo al año 1460, hijo de Gutierre de Sandoval, tercer señor de La Ventosa en la 
tierra de Huete, de la guarda del Rey y mayor de Huete, que testó en 1460,  y de doña Blanca Coello, hija 
de los señores de Montalvo. Casado con María Álvarez de Toledo, hija del converso de judío Alonso 
Álvarez de Toledo, - del linaje toledano de los Husillos, contador mayor de los monarcas y regidor de 
Toledo y Cuenca, padre del primer señor de Cervera, en Cuenca, ascendiente agnado de sus condes -, y de 
su primera mujer Aldonza Fernández de Valera, hija del regidor conquense Juan Fernández de Valera, 
también notado de judío y abuelo materno del erudito cortesano mosen Diego de Valera. Es de notar ese 
muy cercano parentesco político de Sandoval con importantes cristianos nuevos de la región, y de ahí 
quizá su influencia en la comunidad judía. Nº 19; De la misma en Sevilla, 1477, agosto, 25. A.G.S. R.S. A 
las justicias de Huete para que haga ejecutar las obligaciones que con respecto a los judíos tiene dicha 
ciudad, si es que las tales llevan aparejadas ejecución. Nº 20; De la misma en Sevilla, año 1477, agosto, 
25, A.G.S. R.S. Al concejo de Huete para que no incluya a los judíos en la sisa que recientemente han 
acordado para la compra de los derechos señoriales a Lope Vázquez de Acuña. Sobre imposición de dos 
cuentos de maravedíes para pagar a Lope Vázquez de Acuña por ESA DICHA ÇIBDAD E SU TIERRA. Nº 136; De 
los reyes don Fernando y doña Isabel en Úbeda, 1489, noviembre, 25, A.G.S. R.S. Comisión a Juan Flores 
de Toledo para que informe acerca de la queja que formulan los judíos de Huete contra la Real Carta que 
les prohíbe estar más de tres días en Cuenca. En suspenso por no ser de costumbre y hacerse lo contrario 
desde inmemorial. Nº 182; Los mismos en Santa Fe, 1492, mayo, 12. A.G.S. R.S. Comisión al corregidor 
de Cuenca y Huete para que castigue a los judíos que alborotaron esta última ciudad, con gran algarada 
nocturna ocurrida hacía diez días, diciendo QUE TENÍAN CUATRO AÑOS ¿meses? DE TÉRMINO PARA SALIR DE 

NUESTROS REYNOS AUN QUE PESASE A LOS EREJES DE LOS CONFESOS. Nº 251; Los mismos en Barcelona, 1493, 
mayo, 21. A.G.S. R.S. Orden al corregidor de Huete para que, no obstante las peticiones de fray Tomás 
de Torquemada, no suelte al judío don Ça Cohen, preso por deudas que tiene con las hijas del conde de 
Lemos. Sobre cantidades libradas contra él y Pedro de Cuenca, arrendadores de los partidos de Cuenca y 
Huete. Sobre el tema, véase entrada Carlos CARRETE PARRONDO en este apartado. Respecto del 
Decreto de expulsión, se promulgó el 31 de marzo de 1492, concediendo cuatro meses para su 
cumplimiento, ampliado luego hasta el diez de agosto. Aunque no se dice, les quedó como alternativa 
convertirse antes de finalizar el plazo 
 
* CLAVES HISTÓRICAS DEL PROBLEMA JUDÍO EN ESPAÑA MEDIEVAL. En Legado material 
hispanojudío. Universidad de Castilla -La Mancha. Cuenca, 1998.  
 
Nota. Sobre los judíos de Huete, a la letra:  
 

 
 
 
 
 

Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Con varios autores. 
 
* HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA Y AMÉRICA. Dos volúmenes.1981. 
 
Nota: Cita las milicias de Huete en las campañas de Alfonso VIII del año 1213. Acciones y sitios de 
Vilches, Cuevas de Garandén y Alcalá de Júcar. Sobre el tema, véase Miguel LAFUENTE 
ALCÁNTARA en HISTORIA DE GRANADA, con entrada en este apartado. 
 

David SVEN REHER 
 
* FAMILIA, POBLACIÓN Y SOCIEDAD EN LA PROVINCIA DE CUENCA, 1700 - 1970. Madrid, 1988. 
 

Juan de TALAMANCO  
 
Nota: Sacerdote mercedario cronista de la Orden nacido en Horche, Guadalajara, en 1692, muy citado en 
esta Bibliografia.Véase entradas Ángel GONZÁLEZ PALENCIA y MONASTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED, por ser autor de HISTORIA DE LA MILAGROSA. 
 



TEMPLESPAÑA  
 
* GRAN GUÍA DE LA ESPAÑA TEMPLARIA. Madrid, 2008.  
 
Nota: Con noticias sobre Huete sin demasiado interés por sus muchas suposiciones y falta de fuentes 
documentales que las soporten 
 

THE ROYAL MILITARY CHRONICLE; OR BRITISH OFFICERS.. . . Volumen VI. 
London, mayo de1813. 
 
Nota: Recoge itinerario de Madrid a Valencia, pasando por Aranjuez, Fuentidueña, Tarancón, Huete,        
= que distan veinte millas inglesas sin que recoja nada notable, salvo recordar las ruinas de una antigua 
fortaleza en Huelves, pequeño lugar =, Caracena, Cuenca, Valera, Alarcón, Iniesta, Contreras, Requena, y 
Venta de Buñol. Sobre la Ciudad, a la letra: HUETE IS A VERY PRETTY TOWN. IT CONTAINS A CASTLE OF 

CONSIDERABLE STRENGTH SITUATED ON SPRING OR RIVULET. THIS STREAM SUPPLIES SEVERAL MILLS, AND FLOWS 

ROUND SOME OF THE GARDENS OF THE INHABITANTS SO AS TO RENDER THEM VERY PICTURESQUE, AND IN SUMMER I 
SHOULD THINK VERY BEAUTIFUL.   
 

Abû I TAYYIB SA´ÏD  
 

Citado en Estudios onomásticos-biográficos de Al-Andalus(Familias Andalusíes). V. - editados por 
Manuela Marín. Madrid, 1992 -, como  qädï de Toledo que fue encarcelado en Huete hasta su 
muerte después del asesinato de su padre al-Qädir, últímo soberano musulmán de Toledo, que 
por otras fuentes se conoce sería despues rey de la taifa de Valencia y aliado de El Cid, depuesto 
y ejecutado allí en 1092 por sus contrarios almóravides. También que huyendo de Toledo quiso 
refugiarse en Huete, que no consiguió por la oposición del alcaide, lográndolo después en 
Cuenca.  
 

TIERRA DE HUETE.   Portavoz de la asociación Tierra de Huete. 
 
Nota: Números 000, 1er. Cuatrimestre 1988. 1, segundo cuatrimestre de 1988. 2, tercer cuatrimestre 1988. 
3, primer cuatrimestre 1989. 
 

TOROS 
 
Nota. Véanse entradas en este apartado: Juan Bautista de BRIONE, en su canto décimo. HUETE, ACTAS 
DE SESIONES.  Paulino IRADIEL MUR UGARREN. Pedro L. LORENZO CADARSO, LOS 
CONFLICTOS POPULARES EN…. MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA  DE LA MERCED, R. P. 
M. Fr. Phelipe COLOMBO, VIDA DEL GLORIOSO…. Manuel de PARADA y LUCA DE TENA. Y en 
apartado 3º, NOTICIA del 09/07/1704. Sobre el tema: Archivo Municipal, actas de sesiones. En la del 17 
de marzo de 1744 exponen lo regidores que en la chopera  se han cortado seis o siete olmos para mas bien 
conservar el plantío, Y QUE DE UNO QUE SE HAUIA CAÍDO SE DISPUSO SERRARLO Y DE EL HAN  SALIDO HASTA 

ZINQUENTA Y UN TABLONES QUE EXISTEN EN LAS BÓVEDAS DEL PÓSITO REAL DE  ESTA CIUDAD PARA SU GUARDA. 
Solicitan  se destinen a PUERTAS PARA LA PLAZA Y TORILES MEDIANTE NO HABERLAS EN LAS OCASIONES QUE SE 

OFREZEN CORRIDAS DE TOROS…, Y LO MISMO PARA LAS PUERTAS DEL MATADERO QUE NO LAS TIENE…. Archivo 
General de Simancas. Registro general del sello. Legajo 149306,178. Año 1493-6-22. Ordenando al 
concejo de Huete que cuando se arrienden las dehesas de propios de esa ciudad ponga como condición 
que los arrendadores entreguen seis toros para la corrida que se hace al año durante las ferias y que la 
carne sea para el arrendador o se de a los pobres. Archivo Histórico Nacional, sección Universidades. 
Signatura 216, expediente 4. Años 1721 a 1728. Pleito de Antonio Carabaño, estudiante de Cánones en la 
Universidad de Alcalá y cesionario de su padre, contra Rodrigo Sánchez de la Calzadilla, procurador 
síndico general de la ciudad Huete sobre la deuda de 1.740 reales de vellón por los gastos originados en 
una fiesta de toros que realizó el padre del demandante, Alonso Carabaño. José María de Cossio cita en 
su Los toros, tratado técnico e histórico, tomo 1º, 1943, que la plaza de toros de entonces tenía aforo de 
tres mil quinientos espectadores. En el museo de ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA 
FUENTE, con entrada en este apartado, se exhiben seis linóleum de Francisco Bores: Elegía al torero 
Sánchez Mejías.  También Francisco Morales Padrón en Memorias de Sevilla (1600-1678), Córdoba, 
1981. Escribiendo sobre un festejo, a la letra:… TRAS ÉL ENTRÓ DON ALONSO DE PARADA CON CUATRO 

LACAYOS, DE CARMESÍ LARGUEADOS DE PASAMANOS DE ORO, UNA DE LAS MÁS VISTOSAS LIBREAS QUE ENTRARON EL 

LA PLAZA , ANDUBO CON LOS TOROS CON GALLARDÍA. Sobre quien se dice fue MUY HONRRADO CAVALLERO CON 



QUATRO LACAYOS, DE COLORADO, GUARNECIDOS DE PASAMANO DE ORO, SOMBREROS BLANCOS, CABOS DEL MISMO 

COLOR, el manuscrito Relación de las fiestas Reales de toros y cañas en Sevilla en 2 de octubre de 1620, 
por don Francisco Morovelli de Puebla, caballero sevillano, que recoge Luis Toro Buiza en Sevilla en la 
historia del toreo, Sevilla, 2002.  Se refieren a don Alonso Febo de Parada y Rochi, caballero de la orden 
de Santiago en 1632 y veinticuatro de Sevilla, llavero de Millones de su ayuntamiento. Que sirvió a su 
costa con dos criados durante el asedio de la armada inglesa a Cádiz en 1625. Primogénito del licenciado 
don Alonso MÉNDEZ DE PARADA, optense con entrada en este apartado, y de doña Margarita Rochi. 
Respecto de uno de los miradores de la plaza, son de interés las siguientes escrituras otorgadas en Huete: 
Venta DEL SITIO DE UN MIRADOR EN LA PLAZA DE TOROS por don Manuel Vidaurre de Orduña a don Alonso 
Febo de Parada ante el escribano Cristóbal de Rozalén el seis de agosto de 1668. Reconocimiento por 
ambos de que dos partes pertenecen a don Manuel y una a don Alonso, ante Manuel García el 15 de 
septiembre de 1668. Testimonio sobre que es libre, debe referirse a que no pertenece a mayorazgo, 
otorgado el 25 de septiembre de 1668 por el escribano Joseph ¿Zubalie, Zubaldre, …?, sucesor en el 
oficio de Juan Batista de Briones. Declaración de lo que costó levantarlo, doscientos ducados a don 
Manuel y cien don Alonso, ante Manuel García el trece de agosto de 1668. Compromiso de que no se 
pueda dividir, ante Juan de Santa Cruz el 27 de febrero de 1669. Nota sin autorizar sobre que se adjudicó 
a don Julián de Parada y Florez a cuenta de su legítima en mil cincuenta y cinco reales. Por otras fuentes 
se conoce fue hijo de don Alonso y de doña Catalina Florez, y nieto de don Francisco Hortensio de 
Parada, hermano del don Alonso Febo citado arriba. También que por su muerte, sucedió su hija doña 
Antonia de Parada. Sobre la poca simpatía de los conquenses por lo hueteños, recoge Gabriel María 
Vergara y Martín en Diccionario geográfico popular de cantares: refranes, adagios, proverbios, 
locuciones, frases proverbiales y modernismos españoles, 1923, los gritos que los primeros dirigían  los 
segundos cuando toreando se veían en peligro: ¡DIOS TE GUARDE, HOMBRE¡ ¡SI NO ERES DE HUETE¡       
 

Gonzalo de la TORRE  
 
Nota: Vecino de Huete e hijo de Juan de la Torre, catarribera, mozo de halcones, de Juan II, fue paje de  
Lope Vázquez de Acuña, duque de Huete, y su tesorero hasta que los Reyes Católicos ganaron la Ciudad 
para la Corona después de trabajoso asedio, en el que se distinguió Andrés González de Monterroso, con 
entrada en este apartado. Luego criado de Fernando el Católico. Casó con la optense Violante López del 
Monte y fue abuelo de Gonzalo de la Torre el mozo, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra 
Huete ante la Real Chancillería de Granada en 1567. Véase también entrada FAMILIAS ILUSTRES DE 
ESPAÑA Y ARAGÓN en Apartado 4º.    
 

Ana TORRECILLA AZNAR. C. SIERRA BUENO  
 
* EL LAPIS ESPECULARIS DE OPTA (HUETE, CUENCA). 
 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LA ARQUEOLOGÍA Número 41. Año 2001. 
 
Nota: Sitúa explotaciones en los parajes de Las Vidriosas y La Mudarra. Véase también Manuel 
ARLANDI y .José Luis CALERO en TOPONIMIA E…, con entradas en este apartado.  
 

Don Juan Antonio de TORREMOCHA y LASARTE. 
 
Nota: Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Medina en 1637, hijo de don Fernando de Torremocha, 
regidor perpetuo y abogado de los Reales Consejos, y doña María de Lasarte. Fiscal y Juez letrado de la 
Casa de Contratación. Publica verso en latín en Aclamación de las musas al nacimiento del príncipe de 
las Españas nuestro señor. Sin lugar ni año. ¿Madrid, 1658?. Dedicado a Felipe IV. A instancia de la 
universidad de Alcalá por ¿ don Francisco Ignacio de Porres?. Sobre el tema, asiento de grado de bachiller 
en Cánones por la misma universidad en 1662. Quizá ascendiente del optense homónimo graduado en ella 
de lo mismo en 1700, que pudo ser el abogado de los Reales Consejos don Juan Antonio Torremocha y 
Granhero, en cuya casa de Madrid se reunía por los años 1730 la Junta de Jurisprudencia y Legislación o 
Academia de Derecho Español. Inmediata predecesora de la actual Real Academia de Jurisprudencia.   
 

Juan de TORRES  
 
Nota: Pintor que cita Juan Agapito y Revilla como vecino de Huete en La pintura en Valladolid, tomo 1. 
Valladolid, 1925-1943. De veintiséis años en 1581 cuando estante en Tordesillas trabaja con el florentino 
Benedito Rabuyate. Por los años de 1605 se ocupaba en componer espejos y curiosidades en el salón de 
fiestas del Palacio Real. Parece haber casado con Mencía de Mesones y vivir aún en 1614. 



 

 
 
Juan TORRES FONTES 
 
Nota: Hijo predilecto de la ciudad de Murcia y medalla de oro de la región, nacido en ella el año 1919 y 
fallecido allí en 2013. Doctor en Historia por la universidad Central y catedrático de Historia Medieval en 
la de Murcia, su secretario general. Diputado provincial, académico correspondiente de la Real de la 
Historia, director de la Real de Alfonso el Sabio, archivero municipal del ayuntamiento de Murcia, 
director del museo Salcillo, mayordomo de la cofradía de nuestro Padre Jesús, , etc, etc. Hijo de don 
Ramón Torres de Parada y de doña Josefa Fontes y Pagan, hija de los marqueses de Ordoño. Nieto 
paterno de don Lino Torres y García Otazo, y de doña Josefa de Parada y Díaz. Hija de don Ramón de 
Parada y Güell, hijo menor de los décimos señores de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, en la tierra de 
Huete, y de doña Guadalupe Díaz de Cuevas.    
 
* MAYORAZGO Y TESTAMENTO DE PEDRO CARRILLO DE HUETE, HALCONERO REAL Y 
CRONISTA DE JUAN II DE CASTILLA. 
 
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. C.S.I.C. Número 17. Año 1987. Barcelona.  
 
Nota: Sobre [ ], señor de Priego, guarda mayor de Huete y principal vecino de la Ciudad en su tiempo, 
ascendiente de los condes de Priego. Testó en Cañaveras el 19 de marzo de 1446, ordenando se le 
enterrase en el coro del convento de San Francisco de Huete. Sobre el tema, véase Aránzazu LAFUENTE 
URIÉN en INVENTARIO…, recogido en este apartado. Y Jorge Díaz Ibáñez en En la España medieval, 
número 20, Madrid 1997. Las relaciones Iglesia-Nobleza en el obispado de Cuenca durante la Edad 
Media. También entrada Pedro CARRILLO de HUETE. Otras fuentes citan a Pedro Carrillo, hijo de 
Alfon ruiz Carrillo, que mandó enterrarse en el coro del Santo Domingo. A mano derecha, a donde 
deberían traerse desde Canalejas los restos de su mujer doña Mayor y de su hija doña Inés.   
 

José TORRES MENA 
 
* NOTICIAS CONQUENSES; RECOGIDAS, ORDENADAS Y PUBLICADAS POR [ ]. Madrid, 1878. 
Facsímil en Cuenca, 1985. 
 
Nota: Entre las noticias  de Huete, conocidas por fuentes anteriores, cita el poema que sobre la peste de 
1601 escribió Juan Bautista de BRIONES, con entrada en este apartado. 
 

Paloma TORRIJOS 
 
Nota: Recoge interesantes noticias sobre Huete en su web Historia y Genealogía, algunas anotadas con 
anterioridad en esta Bibliografía y publicadas por el Ayuntamiento en su página web Bibliografía 
Optense. En ocasiones sin citar procedencia y con errores, por mal copiadas o interpretadas. 
 

Paloma TORRIJOS MEDINA 
 
* ESTIMACIONES CUANTITATIVAS PARA LA CIUDAD DE HUETE Y SU PARTIDO DE RENTAS. 
ANÁLISIS DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS LIBROS MAESTROS DE SU ENCUESTA 
CATASTRAL. 
 
* LA CIUDAD DE HUETE. CENSO DE ENSENADA. 1756. VECINDARIO DE LOS PARTIDOS DE 
RENTAS DE LA INTENDENCIA DE CUENCA. 
 
* CATASTRO DE ENSENADA. EL ESTAMENTO ECLESIÁSTICO. CIUDAD DE HUETE. PARTIDO E 
INTENDENCIA. 
 
* CATASTRO DE ENSENADA. LA HACIENDA LOCAL DE LA CIUDAD DE HUETE. INGRESOS Y 
GASTOS DE LA HACIENDA LOCAL. 
 
* CATASTRO DE ENSENADA. LA RIQUEZA GANADERA DE LA CIUDAD DE HUETE. 
 
* CATASTRO DE ENSENADA. MAYORES PROPIETARIOS Y HACENDADOS DE LA CIUDAD DE 
HUETE. 
 



* CATASTRO DE ENSENADA. LA RIQUEZA DERIVADA DE LA TIERRA SEGÚN LAS RESPUESTAS 
GENERALES DE LA CIUDAD DE HUETE Y LOS LIBROS MAESTROS DE LA INTENDENCIA DE 
CUENCA 
 
Nota: Por otro nombre Catastro del marqués de la Ensenada o para la única contribución.  
 

Paloma TORRIJOS MEDINA, Justo CABREJAS FRAILE  
 
* UN POCO DE HISTORIA. LA CIUDAD DE HUETE A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII. EL PARTIDO 
DE RENTAS DE HUETE Y EL CATASTRO DE ENSENADA. 
 
Nota: Véase I.E.S.O. en este apartado, NUESTROS PUEBLOS. Las Respuestas Generales de la Villa de 
Loranca del Campo al Interrogatorio de Ejecución del Catastro del Marqués de la Ensenada (1749-
1756). Que perteneció al partido de Huete. 
 

TREN  
 
+ Véanse yambién entradas Fernando AGUILERA y ALFONSO XIII DE ESPAÑA 
 
 

+ Joaquín ARCÍA RAYA 
 
-CRONOLOGÍA BÁSICA DEL FERROCARRIL ESPAÑOL DE VÍA ANCHA. 
 
IV CONGRESO HISTORIA FERROVIARIA. 
 
Nota: La sección de Aranjuez a Huete se abrió el quince abril de 1883, y la de Huete a Cuenca el cuatro 
de agosto siguiente. 
 
+ José Luis Muñóz  
 
EL DÍA EN QUE EL TREN LLEGÓ A CUENCA.Almud Ediciones, 2019.  
 
Nota: Con noticias sobre el desarrollo de la línea desde Aranjuez.   
 
 

Aránzazu USANDIZAGA. Pedro GONZÁLEZ DEL CAMPO ROMÁN , Leah MANNING 
 
* VE Y CUENTA LO QUE PASÓ EN ESPAÑA: MUJERES EXTRANJERAS EN LA GUERRA CIVIL. 
Barcelona, 2000. 
 
Nota: Con noticias sobre la Ciudad de los años 1936 a 1939. 
 

Blas VALERO Y CASTELL  
 
 
* MILIARIOS ROMANOS DE VILLAREJO DE FUENTES Y ALCONCHEL 
 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. AÑO 1889 ¿1892? 
 
Nota: Informe sobre antigüedades de la provincia de Cuenca a solicitud de la Real Academia de la 
Historia. Sobre Huete, a la letra: DESDE TARANCÓN PROYECTAMOS PASAR Á HUETE, ANTIGUA CIUDAD 

DESCONOCIDA PARA AMBOS. NOS PROMETÍAMOS QUE NUESTRA VISITA Á HUETE NO HABÍA DE QUEDAR SIN 

RESULTADOS, Y CON ESTE AFÁN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LLEGAR PRINCIPIARON NUESTRAS EXPLORACIONES. 
COMO PUNTO PREFERENTE, POR SER DE ACTUALIDAD Y POR TENER EL PADRE FITA ESPECIAL INTERÉS PARA ILUSTRAR 

LAS REVISTAS SOBRE JUDÍOS, QUE HOY SE PUBLICAN EN LA EUROPA CULTA, NOS DIRIGIMOS ADONDE LA TRADICIÓN 

PONE EL SITIO DE LA SINAGOGA Y EL CEMENTERIO HEBREO; EN AMBOS PUNTOS TUVIMOS UN DESENCANTO; LO QUE 

LLAMAN SINAGOGA NO ES HOY OTRA COSA QUE UNA CASA COMO LAS DEMÁS SIN SEÑAL ALGUNA DE SU ANTIGUO 

DESTINO; Y RESPECTO AL CEMENTERIO, CUANTAS EXCAVACIONES SE HICIERON EN EL PUNTO DESIGNADO NO DIERON 

RESULTADO; CREEMOS CON FUNDAMENTO QUE SI DE LA PRIMERA NO QUEDAN RESTOS, LO QUE ES EL SEGUNDO NO 

DEBE ESTAR LEJOS DE DONDE SE HICIERON LAS PRUEBAS, Y QUE EN OTRA OCASIÓN Y DISPONIENDO DE MÁS TIEMPO 

DARÁ LA EXPLORACIÓN RESULTADOS EFECTIVOS. PASAMOS LUEGO Á EXPLORAR EL HUETE ÁRABE, SOBRE EL CUAL, LO 

QUE LLAMAN MEZQUITA NO PRESENTA HOY AL EXTERIOR MÁS QUE RESTOS DE UN TEMPLO DE PURO ESTILO GÓTICO Ú 

OJIVAL, SIN PODERSE ASEGURAR NADA DE LO QUE PUEDA CONTENER EN SUS CIMIENTOS Y ESPESOR DE LOS MUROS; Y 

EN CUANTO AL CEMENTERIO LO PONEN LOS DOCUMENTOS EN UNA HUERTA, JUNTO AL CONVENTO DE LA MERCED, 
DONDE AÚN NO SE HAN PRACTICADO EXCAVACIONES DE INTERÉS HISTÓRICO. NO SUCEDE LO MISMO CON LAS 

MURALLAS Y CASTILLO, QUE ADEMÁS DE PROBAR LA EXTENSIÓN Y FORTALEZA DE LA CIUDAD, NO SE DA UN PASO SIN 

QUE SE TROPIECE, Ó CON RESTOS DE ROBUSTAS EDIFICACIONES, Ó CON RELIQUIAS DE CERÁMICA DE PURA 

FABRICACIÓN ÁRABE; ALGUNA DE ESTAS RECOGIMOS PARA EL MUSEO PROVINCIAL. EN CUANTO AL CASTILLO 

PROPIAMENTE DICHO, SALTA Á LA VISTA QUE HUBO DOS FUERTES, EL MAYOR Y  PRINCIPAL EN EL CERRO MÁS ALTO, Y 



OTRO DE MENOS IMPORTANCIA EN ÉL PUNTO QUE LOS NATURALES LLAMAN PLAZA DE ARMAS, AMBOS UNIDOS POR UN 

MURO Y QUIZÁS TAMBIÉN POR UNA MINA. EN LA PARTE QUE QUEDA EN PIE DEL CASTILLO PUDIMOS OBSERVAR QUE 

ESTÁ CONSTRUIDO CON HILADAS DE CAL Y CANTO DE 57 CM. DE ESPESOR CADA UNA, DANDO UNA ALTURA TOTAL DE 

14 M.; APARECE TAMBIÉN EN EL CUBO Y MUROS QUE RESTAN, UN REVESTIMIENTO DE UNO Á DOS PIÉS DE ESPESOR 

HECHO DE PIEDRA Y YESO, CONSTRUCCIÓN ESPECIAL QUE NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN; PUES EN TODAS LAS OTRAS 

RUINAS APARECE USADO EL YESO DE PREFERENCIA. NO PUDIMOS VISITAR POR FALTA DE TIEMPO EL YA CONOCIDO 

CERRO DE ALBARÁÑEZ 
1. VEINTICUATRO HORAS HABÍA ESTADO EN HUETE, CUANDO TUVE QUE SUBIR EN EL TREN 

PARA REGRESAR Á ESTA CIUDAD, DONDE ME LLAMABAN CON URGENCIA OTRAS OBLIGACIONES, SUSPENDIDAS 

DURANTE DOCE DÍAS. EL P. FITA EMPLEARÍA LA TARDE DEL DÍA 3 EXAMINANDO LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS 

PARA SALIR HACIA MADRID EL 4 POR LA MAÑANA. CUENCA, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1888. Sobre el tema, véase 
GACETA DEL NOTARIADO…, recogido en este apartado. 
 

VALDEMORO  
 
* INFORME DEL DOCTOR…EN EL PLEITO ENTRE EL CONCEJO Y JUSTICIAS DE LA VILLA DE    
[ ], JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE HUETE, Y LOS VECINOS DE LA MISMA VILLA, CON 
FRANCISCO ANTONIO DOMINGUEZ Y OTROS SOBRE NULIDAD DE ESCRITURA DE CENSO… 
Sobre 1735. 
 

Emilio VALVERDE Y ÁLVAREZ  
 
* PLANO Y GUÍA DEL VIAJERO EN CUENCA Y HUETE.1985. 
 
Nota: Ilustrada con un plano y vista de Cuenca.  
 
*  GUÍA DEL VIAJERO EN CUENCA Y HUETE.  Madrid, 1886. Facsímil en Valencia, 1995. 
 

José VARELA ORTEGA  
 
*  EL PODER DE LA INFLUENCIA: GEOGRAFIA DEL CACIQUISMO EN ESPAÑA (1875 - 1923). 
Madrid, 2001. Director. 
 
Nota. En el capítulo 7, Castilla La Mancha, a cargo de Javier Moreno Luzón, se dan noticias de los 
diputados por el distrito de Huete, en particular sobre los Sartorius, condes de San Luis. Sobre el tema: 
Irma Fuencisla Álvarez Delgado en Apuntes para una historia de la Restauración en la provincia de 
Cuenca: el maurismo (1913-1923), un movimiento sin masas. Añil 2.003. 
 

Mª Antonia VARONA GARCÍA  
 
* CARTAS EJECUTORIAS DEL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (1395-
1490). Universidad de Valladolid, 2.002. 
 
Nota: Con numerosas causas judiciales sobre Huete. Concejo, hidalguías, propiedades, vecinos, etc. En 
particular sobre el largo litigio que la Ciudad mantuvo con Lope Vázquez de Acuña sobre bienes, 
jurisdicciones de aldeas de su tierra, y oficio de Guarda Mayor con Alejo de Sandoval. Sobre el tema, 
véase entrada HUETE, NOBLES, en este apartado.   
 

Jesús MARÍA VÁSQUES 
 
* REALIDADES SOCIO-RELIGIOSA DE ESPAÑA. Editora Nacional, 1997. 
Nota: Con noticias sobre Huete y su comarca. 
 

Lope VÁZQUEZ DE ACUÑA  
 
Nota: Señor jurisdiccional y primer y único duque de Huete. Alcaide de su fortaleza y guarda mayor de la 
Ciudad.  Sobre el tema, véase entre otras entradas de este apartado las de Andrés GONZÁLEZ DE 
MONTERROSO. HUETE, párrafo Asedio de 1465 y el posterior de los Reyes Católicos. José Ignacio 
ORTEGA CERVIGÓN en su apartado APUNTES SOBRE. REYES Y PRÍNCIPES, párrafo Isabel la 
Católica, y Alejo de SANDOVAL. También Apartados 4º y 11º con su descendencia.    
 

Fernando VELASCO STEIGRAD 
 
* DOS CABEZAS EN BRONCE DE FOSOS DE BAYONA (VILLAS VIEJAS, CUENCA).  
 
HOMENAJE AL PROF. MARTÍN ALMAGRO BASCH. Madrid, 1983. 
 



Francisco VERDEJO PÁEZ  
 
* PRINCIPIOS DE GEOGRAFÍA, FÍSICA Y POLÍTICA. Madrid, 1818. 
 
Nota: Huete, a la letra: CIUDAD MUY REDUCIDA EN EL DIA, PERO CERCADA DE FRONDOSAS Y ABUNDANTES 

HUERTAS, QUE SE RIEGAN CON UN GRUESO GOLPE DE AGUA QUE MANA DE UN CERRO.  
 

María Luz VICENTE LEGAZPI  
 
* LA GANADERÍA EN LA PROVINCIA DE CUENCA EN EL SIGLO XVIII. Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2000. Dos volúmenes. Edición en microforma. 
 
Nota: Con numerosas citas sobre Huete y su tierra. 
 

* EL PAISAJE URBANO DE HUETE EN EL SIGLO XVIII.  
 
ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. 
 

Nota: Premiado con el segundo en “Primer premio de investigación Tierra de Huete”. Año 2003. 
 

Mª Jesús VIDAL DOMÍNGUEZ  
 
* LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICO-PARCELARIO DE LA JUNTA GENERAL DE 
ESTADÍSTICA EN CUENCA, HUETE Y VALDEOLIVAS (1867-1869). 
 
TREBALLS DE LA SOCIETAS CATALANA DE GEOGRAFIA. Número 77, año 2014. 
 
Nota: Huete contaba en 1857 con 2.758 habitantes, en 1860 con 2.745, en 1877 con 2.853, en 1877 con 
3.161, y en 1897 con 2.950. A su partido judicial pertenecían en 1867 cuarenta y siete localidades y 
dieciséis despoblados. Con planos de época y noticias intresantes.   
 

Don Diego VIDAURRE DE ORDUÑA 
 
Nota: Guarda mayor y regidor perpetuo de la Ciudad, licenciado en Leyes y abogado de los Reales 
Consejos. Colegial de San Antonio de Portaceli en la universidad de Sigüenza y con grados en la de 
Alcalá. Natutal de Huete y bautizado en su parroquia de San Esteban en 1696. Hijo de don Diego 
Vidaurre de Orduña y Amoraga, también guarda mayor y regidor perpetuo, y de doña Agustina de 
Belmonte y Pecunio, optenses. Casó  en la misma iglesia el año 1733 con doña Mercedes Villoria y 
Guzmán, hija de los señores de Rivatejada, en Cuenca, sobre quienes escribió Salvador – J Rovira i 
Gómez en Els nobles de Tortosa (segle XIX). Tarragona, 2008. Murió en Huete en 1749 bajo testamento 
otorgado ante su escribano Julián A. Alique, y quedó enterrado en el convento de San Francisco. De 
entre su numerosa descendencia fue primogénito don Antonio, regidor perpetuo de Huete y último guarda 
mayor de la Ciudad, fallecido en 1816. Poseyó importante biblioteca, y en la composición que se cita 
abajo se dice PASANTE DE PLUMA DEL LICENCIADO DON JULIÁN DE HERMOSILLA, ABOGADO DE LOS REALES 

CONSEJOS, que por otras fuentes se conoce fue teniente de corregidor de Madrid, ministro del consejo de 
Hacienda y uno de los fundadores de la Real Academia de la Historia. La pasantía, prácticas en despacho 
de ejerciente, duraba sobre cuatro años, y era obligatoria para todo graduado en Derecho que 
posteriormente quisiera actuar como abogado en los Tribunales. Su biblioteca, o alguna parte, salio a 
subasta en Ámsterdam por la firma Van Gendt en el mes de marzo de 1996. En Compagnie des libraires. 
(Lyon), se anunció Tractatus de officialibus republicae…, 1700, de D. Antonio Fernández Otero,  con su 
exlibris. En la universidad de Yale se conserva  De dote, tractus ex variis iuris…, Lugduni, 1569, de su 
propiedad con autógrafo. 
 
* DÉCIMAS EN ELOGIO DEL AUTOR.  
 
IGLESIA. Volumen 45. Archidiócesis de Bogota, 1951. 
 

Don Juan VIDAURRE DE ORDUÑA. BIDAURRE DE ORDUÑA en algunos textos. 
 
Nota: Capitán de infantería española, y uno de los cuatro ordinarios de la Corte, de la Real Guardia, 
empleo de mucha distinción, y de la galera Vigilança en Nápoles. Asignado en 1616 al servicio de la 
infanta española doña Ana de Austria, reina de Francia. Nacido en Huete y bautizado en la parroquia de 
San Esteban en 1571, hijo de don Alonso Vidaurre de Orduña y doña Agustina de la Muela, optenses. 
Sobre el tema, Joseph Antonio Álvarez de Baena en Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, 
armas, ciencias y artes…. Madrid, 1791.Tomo IV. Juan de Palacios, un soneto dedicado al capitán [ ], que 
recoge Bartolomé José Gallardo en Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, 



1889, incluido en el título de Ambrosio de Salazar que se cita abajo. Francisco Ruiz Díaz de Villegas en 
Copia de vna carta que de la ciudad de Palermo embio el capitan Francisco Ruiz de Villegas secretrario 
del marques de Santa Cruz á don Juán Vidaurre de Orduña entretenido por Su Majestad en esta corte, y 
uno de sus capitanes ordinarios de infantería, en que se haze relación de la gran vitoria que don Aluaro 
Baçan, marques de Santa Cruz, general de las galeras de Italia..., tuvo con quatro navios de guerra de 
enemigos...con el cosario Sanson, por otro nombre llamado Ali Arraez, Renegado…. Madrid, ¿1624? 
Cuatro páginas en pliego de dos hojas. Colección de libros españoles raros ó curiosos. Tomo 
decimoséptimo. Madrid, 1886. Similar a Relación / verdadera, de la / victoria que tuvo don Fadrique de 
Toledo Osorio, Ca / pitan General de la Armada, y del exercito del mar / Océano, contra treynta y un 
navios de olandeses, / en el Estrecho de Gibraltar, en 10 de Agosto i año 1622……Dirigido, á don Juán 
Vidaurre de Orduña, uno de los Ca / pitanes ordinarios de infantería del Real numero de su Majestad en 
Madrid. Madrid, 16¿22? Recogido por Cristóbal Pérez Pastor en Bibliografía madrileña; ó descripción de 
las obras impresas en Madrid, 1907. Ambrosio de Salazar en Cosas notables que se ven en la gran ciudad 
de París, y otras particularidades del reyno de Francia. París, 1616. Dedicado a don Juan Bidaurre de 
Orduña, ENTRETENIDO POR S.M.C., CAPITÁN DE INFANTERÍA ESPAÑOLA Y DE LA GALERA VIGILANÇA EN 

NÁPOLES. Con noticia de su vida, ascendencia, familia en Huete, y grabado de su escudo de armas, con 
vista de Orduña, y representación de la galera. Alexander Samson en The spanish match prince Charle´s 
jiurney to Madrid, 1623. 2006. Entre las personas que intervinieron en los festejos, cita a don [ ]. A la 
letra: … The best instance of this is his colosal virtuoso listo of the 
capitanes ordinarios that goes on for two-and-a-half pages in the 
recently published edition beginning as follows: DON JUAN BIDAURRE 

DE ORDUÑA: DE PERPETUÁN DE COLOR EXTRAÑA Y UNA GRAN CADENA 

ATRAVESADA,.. , recogiendo cita de Almansa y Mendoza en su Obra 
periodística, 2001.  
 
* COPIA DEL MEMORIAL QUE EL CAPITÁN DON JUAN 
VIDAURRE DE ORDUÑA DIO A SU MAJESTAD PARA EL 
DONATIVO Y OFRECIMIENTO QUE LE HIZO, Y DE LA CARTA 
QUE EN ESTA CONFORMIDAD ESCRIBIO A SUS DEUDOS. 
SEÑOR…. Madrid, 1625. Doble folio. 
  
BIBLIOTECA DE DON MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA. 
 

Nota: Cuatro páginas en pliego de dos hojas. Con escudo de armas 
de don Juan, vista de la ciudad de Orduña y representación de la 
galera Vigilança en la primera. Ofrece a S.M. tres años de su 
sueldo, ciento cincuenta mil maravedíes y cincuenta arneses para 
armar a sus deudos. Ejemplar dirigido a don Juan Vidaurre de Mendoza, vecino de la villa de Tribaldos.  
 

José de VIERA Y CLAVIJO  
 
* NOTICIAS DE LA HISTORIA GENERAL DE LAS ISLAS DE CANARIA…. Madrid, 1778. Tomo 
segundo. 
 
Nota: Cita al licenciado Juan de Santa Cruz, teniente del Adelantado en Tenerife y regidor de la isla de 
La Palma. Por otras fuentes conocemos nació en Huete por los años de 1490, hijo de Rodrigo de Santa 
Cruz, alias de Huete, secretario de Enrique IV, y de Beatriz Gómez de la Muela optenses. Pasó a Indias, 
donde ocupó plaza de gobernador de Cartagena y fundó la ciudad de Santa Cruz de Mompox en 1540, 
¿1537?, dejando dilatada descendencia en Cuba, títulos del Reino y Grandes de España. Levantó en La 
Palma la capilla mayor y entierro familiar bajo escudo de sus armas en el convento de San Miguel de las 
Victorias, adornada a su costa con pinturas atribuidas al artista flamenco de la escuela de Brujas Pierre 
Pourbus el Viejo. Su deuda Juana Orozco de Santa Cruz donó a la iglesia de Santo Domingo de allí un 
cuadro de la Santa Cena, del flamenco Ambrosius Francken, 1544-1618. Véase su entrada en apartado 6º 
y Jesús Pérez Morera en El convento dominico de San Miguel de La Palma…. Revista de Estudios 
Generales de la isla de La Palma, número 0, año 2004. Con noticias genealógicas.    
 

Bartholomé de VILLALBA Y ESTAÑA  
 
* EL PELEGRINO CURIOSO Y GRANDEZAS DE ESPAÑA. Madrid, Mdccclxxxvi.  
 



Nota: Manuscrito del último tercio del siglo XVI titulado Los veinte libros del Pelegrino curioso y 
grandeças de España, considerado primer diario de viajes. Pasando desde Cuenca a Huete. …¿DE CUENCA 

SOIS?, BUEN PROVECHO OS HAGA, DE UNA DE DOS COSAS NO ESCAPAREIS, DE NIETOS DE SAN PEDRO, Ó DE VECINO DE 

LA CORACHA…. …Y PARA SER LA PRIMERA CIUDAD DE NUESTRO VIAJE, NO  ME DESCONTENTA; LLEGAMOSNOS Á 

HUETE, QUE NO DEBE SER TAL, QUE NO EN BALDE SE DICE: DIOS TE DÉ VIÑA EN CUENCA Y PLEITO EN HUETE; Y 

LEGADOS, VIERON QUE ES UNA CIUDAD DE OCHOCIENTOS, POCO MÁS O MÉNOS, PUESTA EN LLANO, CORREJIMIENTO 

JUNTO CON EL DE CUENCA, ALGUNOS MONASTERIOS É IGLESIAS. MAS COMO NO HABÍA EN ELLA COSAS ESENCIALES 

QUE VER,  EN UNA ESCURIBANDA FUÉ VISTO, Y PASÓ NUESTRO PELEGRINO ADELANTE Y EL COMPAÑERO LE DIJO: ¿POR 

QUÉ LOS DE ESTA CIUDAD SE ENOJAN PORQUE LES DIGAN AL FIN SOIS DE HUETE. EL, SONRIÉNDOSE, NO LE RESPONDIÓ, 
MAS CAMINANDO SU CAMINO, DE CANSADOS SE SENTARON, Y ACERTARON Á PASAR POR ALLÍ UN PADRE RELIGIOSO 

DESCALZO, DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,…, CUYO HÁBITO NO HABÍA VISTO EN SU TIERRA. NUESTRO 

PELEGRINO FUÉ Á HACER NOCHE Á BARAJAS, UNA VILLA BUENA , Y DE GENTE MUY HONRADA… .       
 

Francisco VILLAR  
 
* ESTUDIOS DE CELTÍBERICO Y DE TOPONIMIA PRERROMANA. Universidad de Salamanca. 1995 
 
Nota: Recoge yacimiento y ceca en Huete. 
 

Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ  
 
* PARA UNA HISTORIA DE LA JUDERÍA DE HUETE: DATOS Y DOCUMENTOS. 
 
MISCELÁNEA DE ESTUDIOS ÁRABES Y HEBRAICOS. SECCIÓN DE HEBREO. Universidad de Granada. 
Número 45. Año 1996.   
 
Nota: Con extensa bibliografía sobre el tema, citas en el Fuero, relación de judíos y conversos, y en 
Apéndice numerosos documentos a la letra fechados en 1400. Así, demanda del vecino Lorenzo 
Fernández Corralero en 1400 contra don Yuçaf Ballestero y don Ossa Cohen por prenda de paño que le 
habían tomado como pago de la alcabala. Almoneda de don Simuel Çumeja, cogedor de la aljama del 
castillo. Y alquiler de Gonzalo Rodríguez de Ayllón de unas casa en el castillo a don Simuel Açaba el 
mozo. Véase también Fernando Suárez Bilbao en Las ciudades castellanas y sus juderías en el siglo XV. 
Madrid, 1995. Con apartado y varias citas a la de Huete, - de donde era vecina la importante familia judía 
judía Cohen - , cuyos habitante con rentas superiores a 30.000 mrvs., también los de las demás lugares y 
los cristianos de todas las localidades, deberían disponer de caballo y armas a favor del Rey, sin 
obligación frente al Concejo, con particular encargo de la defensa del castillo en todo tiempo.   
 
 
* ALGUNOS DATOS MÁS SOBRE LA JUDERÍA DE HUETE. Universidad de Oviedo. Dos volúmenes. 2º, 1998. 
 
SCRIPTA: ESTUDIOS EN HOMENAJE A ELIDA GARCÍA GARCÍA.  
 
Nota: Sobre el tema, véase Carlos CARRETE PARRONDO en LA JUDERIA MEDIEVAL…, y Blas 
VALERO Y CASTELL en MILIARIOS ROMANOS…, donde se escribe sobre la posible ubicación de su 
sinagoga y mezquita. Recogidos en este apartado.  
 

Francisco VINDEL 
 
* EL ARTE TIPOGRÁFICO EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XV. Tomo I. Valladolid, Toledo, HUETE y 
Pamplona. Madrid, 1950. 
 

Gonzalo VIÑUALES FERREIRO  
 
* LOS REPARTIMIENTOS DEL «SERVICIO Y MEDIO SERVICIO» DE LOS JUDÍOS DE CASTILLA DE 
1484,1485,1490 Y 1491.UNED. Madrid  

Nota: Recoge el que correspondió a los de Huete.  
 

VOCES DE CUENCA.es  
 
- Domingo, 28 de diciembre de 2014. 
 
Nota. A la letra: LA RONDA CON LA QUE LOS JUANISTAS HONRAN A SU PATRÓN TIENE SU ORIGEN EN LAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE JESUITAS QUE TUVO LA CIUDAD. SE ENTONAN COPLILLAS DONDE LO POPULAR Y 

PICARESCO CONVIVE, Y SE MEZCLA, CON LO TEOLÓGICO Y POÉTICO. ALREDEDOR DE SEISCIENTAS PERSONAS HAN 

PARTICIPADO ESTE SÁBADO EN HUETE EN LA TRADICIONAL 'RONDA' EN LA QUE, MEDIANTE LA MÚSICA, EL BARRIO DE 

ATIENZA CONMEMORARA LA FESTIVIDAD DE SU PATRÓN, SAN JUAN EVANGELISTA. AUNQUE ES EN MAYO CON 

MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL MARTIRIO DEL APÓSTOL CUANDO SE CONCENTRAN LOS MAYORES Y MÁS 



ENTUSIASTAS FESTEJOS, LOS JUANISTAS OPTENSES TAMBIÉN RESERVAN UN LUGAR MUY ESPECIAL DE SU CALENDARIO 

SENTIMENTAL PARA EL 27 DE DICIEMBRE. ESTE 2014 LA FECHA TENÍA UN CARÁCTER ESPECIAL. LAS OBRAS DE SAN 

NICOLÁS EL REAL DE MEDINA (GUADALUPE), IGLESIA DONDE RECIBE CULTO EL SANTO, HAN OBLIGADO A 

TRASLADAR LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA A LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE LA MERCED. UN CAMBIO DENTRO DE 

UNA COSTUMBRE DE SIGLOS QUE MANTIENE SU VIGENCIA, QUIZÁS PORQUE LAS TRADICIONES QUE MEJOR 

PERMANECEN SON AQUELLAS QUE SABEN CONSERVAR LO ESENCIAL Y ADAPTARSE EN LO ACCESORIO. EL HECHO DE 

QUE LA FESTIVIDAD HAYA CAÍDO EN SÁBADO HA ATRAÍDO A  MUCHOS MÁS ASISTENTES DE LO QUE SUELE SER 

HABITUAL EN OTRAS OCASIONES. LA MISA HA COMENZADO A LAS 12,30 HORAS. LA IMAGEN DE SAN JUAN 

EVANGELISTA HA SIDO TRASLADADA A LA MERCED OCUPANDO UN LUGAR DE HONOR EN EL ALTAR. A LO LARGO DE 

LA CELEBRACIÓN SE HAN PODIDO ESCUCHAR ALGUNAS DE LAS CANCIONES TRADICIONALES QUE LOS FIELES ENTONAN, 
AHORA Y EN MAYO, PARA GLOSAR LAS VIRTUDES DEL SANTO Y LOS ASPECTOS MÁS HERMOSOS DE SU BIOGRAFÍA. AL 

FINALIZAR , LOS DEVOTOS HAN BESADO EL SANTO NIÑO, LA LITURGIA NAVIDEÑA MANDA , Y LA RELIQUIA DEL AUTOR 

DEL CUARTO EVANGELIO QUE SE CONSERVA Y VENERA EN HUETE. A LAS DOS MENOS CUARTO APROXIMADAMENTE 

COMENZABA LA RONDA, EL ACTO MÁS LLAMATIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA ETNOGRÁFICO QUE CONFIGURAN ESTE 

'SAN JUAN DE DICIEMBRE'. DESDE LAS PUERTAS DE GUADALUPE, CIENTOS DE PERSONAS HAN COMENZADO A 

RECORRER LAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIENTRAS ENTONAN JUNTOS LAS TRADICIONALES COPLAS Y HACEN SONAR 

PANDERETAS, ZAMBOMBAS Y BOTELLAS DE ANÍS, ENTRE OTROS INSTRUMENTOS. "NO ERAS TÚ, NO ERAS TÚ, QUE ERA 

OTRA / LA QUE ANOCHE BAILABA LA JOTA/ NO ERAS TÚ, NO ERAS TÚ, ERA TU HERMANA/ LA QUE ANOCHE ESTABA EN 

LA VENTANA " Y "NO ESTÁS TÚ, NO ESTAS TÚ, NO COROQUES/ NO ESTÁS TÚ PARA IR A SAN ROQUE/ NO ESTÁS TÚ, NO 

ESTÁS TÚ, NO ESTARÁS/ NO ESTÁS TÚ PARA IR A A SAN JUAN", PROCLAMAN LOS ESTRIBILLOS QUE HA CANTADO CASÍ 

AL UNÍSONO ESTE CORO POPULAR Y HETEROGÉNEO, QUE NO HA TENIDO MÁS ENSAYO QUE EL QUE DA LA TRANSMISIÓN 

ENTRE GENERACIONES. DESPUÉS SE VAN ALTERNANDO LAS ESTROFAS: SIEMPRE SIETE VERSOS, SIGUIENDO LA MISMA 

CADENCIA DE REPETICIÓN ENTRE ELLOS Y AL SON DE LA MELODÍA HEREDADA Y ASUMIDA.                                                             

Ronda de San Juan de Diciembre 2014 Huete from Voces de Cuenca on Vimeo.                                                                 
EL ORIGEN DE LA TRADICIÓN HAY QUE BUSCARLO EN LAS RONDAS ESTUDIANTES QUE SE ORGANIZABAN EN EL 

COLEGIO DE JESUITAS QUE TUVO HUETE (UBICADO EN EL CONVENTO ANEJO A LA IGLESIA DE GUADALUPE), DONDE 

LAS FIESTAS DE NAVIDAD ERAN MUY CELEBRADAS. AL TRASLADARSE LA IMAGEN DE SAN JUAN AL TEMPLO DE ESTE 

COMPLEJO, EN 1785, EL COLEGIO SEGUÍA JESUITA SEGUÍA FUNCIONANDO AUNQUE LOS JESUITAS YA NO ESTABAN. FUE 

LA CONVIVENCIA EN EL MISMO INMUEBLE ENTRE LOS HERMANOS DE SAN JUAN Y LOS ESTUDIANTES LA QUE ALUMBRÓ 

ESTA RONDA. (¡OJO¡, sin documentar y muy dudoso) UNA RONDA QUE TIENE MUCHOS ELEMENTOS EN COMÚN 

CON LAS TRADICIONALES DE QUINTOS QUE SE DESPLIEGAN POR TODA CASTILLA Y OTROS PUEBLOS DE ESPAÑA PERO 

QUE TIENE UNA SINGULARIDAD ESPECIAL QUE LE HA APORTADO EL SEDIMENTO HISTÓRICO Y LA DEVOCIÓN RELIGIOSA 

ASÍ, HAY COPLILLAS QUE SE CANTAN QUE SON DE TEMÁTICAS PROPIAS DE LAS TUNAS, DE LA PICARESCA ESTUDIANTIL 

Y QUE PRESUMIBLEMENTE SON LAS MÁS ANTIGUAS. "LA DE LAS MEDIAS AZULES.../SEÑORITA DEL BALCÓN/LA DE LAS 

MEDIAS AZULES/ DEME USTED CUATRO PESETAS/PARA ESTOS POBRES GANDULES/ PARA ESTOS POBRES GANDULES", 
DICE UNA DE ELLAS. LAS REFERENCIAS GALANTES A LA BELLEZA DE LAS DAMAS, LA REIVINDICACIÓN DEL GRUPO DE 

IGUALES (YA SEAN ESTUDIANTES, TUNOS O JUANISTAS) Y LA EXALTACIÓN DE LA AMISTAD Y LOS BUENOS 

SENTIMIENTOS SON ALGUNOS DE LOS TÓPICOS RECURRENTES. TAMBIÉN HAY COPLILLAS DE CARÁCTER CASI 

TEOLÓGICO, QUE DENOTAN LA HUELLA DEL CLERO EN SU AUTORÍA."EL OLIVO ES EL MEJOR. /DE LOS ÁRBOLES 

FRUTALES/ EL OLIVO ES EL MEJOR, /PORQUE DE ÉL SALE EL ACEITE/PARA ALUMBRAR AL SEÑOR...". OTRAS MUCHAS 

ENSALZAN AL DISCÍPULO AMADO COMO LO HACEN EN MAYO LAS CÉLEBRES VIVAS COMO EL SANTO PREEMINENTE 

ENTRE TODA LA CORTE CELESTIAL. TAMBIÉN ABUNDAN MODELOS MIXTOS, DONDE SE MEZCLAN UNAS Y OTRAS 

TEMÁTICA. "Y  SI MUERE RESUCITA.../VIVA DIOS QUE NUNCA MUERE/Y SI MUERE RESUCITA/ VIVA LA DAMA QUE 

TIENE/AMORES CON UN JUANISTA...". LO POÉTICO Y LO SIMBÓLICO CONVIVE CON LO HISTÓRICO, LO BÍBLICO Y LO 

GAMBERRO EN ESTE PECULIAR CANCIONERO QUE ALCANZA MÁS DE MEDIO CENTENAR DE COPLILLAS, QUE ADEMÁS SE 

VAN CREANDO Y AÑADIENDO CON EL PASO DE LOS AÑOS. LA MÚSICA SE ALTERNA CON LAS BOTELLAS DE SIDRA QUE 

SIRVEN DE AVITUALLAMIENTO Y CON LOS CARAMELOS QUE ALGUNOS ASISTENTES LANZAN PARA RECOCIJO DE LOS 

MÁS PEQUEÑOS. LA RONDA HA CONCLUIDO SU TRAYECTO PASADAS LAS TRES DE LA TARDE. LA NIEBLA CON LA QUE 

HA AMANECIDO HUETE ESTA MAÑANA HA DADO UNA TREGUA PARA REGALAR UN 27 DE DICIEMBRE MUY ESPECIAL” .  
 

VOLOPTENSES  
 
Nota: Equipo de voluntarios culturales del Centro de Mayores entendidos en la historia de Huete y sus 
monumentos, encargados por el Ayuntamiento de informar a los turistas y promocionar recursos. 
Comenzaron su actividad en 2003. Mantiene página web. De entre ellos Sebastián HUERTA HUERTA, 
muy entregado al trabajo altruista, fallecido en 2012. Se dio su nombre a la Biblioteca Municipal al año 
siguiente, donde tiene su sede el Club de la lectura desde 2016.  
                     

María del Carmen YÁGUEZ BOZA  
 
* MUNDO URBANO Y FISCALIDAD. DEMOGRAFÍA, SOCIEDAD Y RECAUDACIÓN EN LAS 
CIUDADES DE LA MESETA SUR (HUETE Y CONSUEGRA EN LA BAJA EDAD MEDIA),  



 
MEMORIA DE LICENCIATURA. GRANADA, 1990. ¿Impresa? 
 
* ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN HUETE DURANTE LA EDAD MEDIA. 
 
1490, EN EL UMBRAL DE LA MODERNIDAD: EL MEDITERRÁNEO EUROPEO Y LAS CIUDADES EN EL 
TRÁNSITO DE LOS SIGLOS XV-XVI. (Coordinado por José Ramón Hinojosa Montalvo y Jesús Pradells Nadal). 
Volumen 2º. Año 1994. 
 

María del Mar ZARZALEJOS PRIETO. Ángel MORILLO CERD ÁN  
 
*  TERRA SIGILLATA PROCEDENTE DE CUEVA DE LOS CABAÑILES (HUETE, CUENCA) 
 
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. Número 21. Madrid, año 1994.   
 
Nota: En Villasviejas, pedanía de Huete. Con entrada en este apartado. 
 

Fernando ZURITA  
 
Nota: Franciscano del convento de Huete, que Basilio Sebastián Castellano recoge como misionero en 
Méjico en Biografía Eclesiástica. Volumen 30. Año 1868.  
 
* THEOLOGICARUM DE INDIS QUAESTIONUM. ENCHIRIDION PRIMUM. AUCTORE LICENCIATO 
FERDINÂDO ZURITA, APUD OCCIDENTALES INDOS EVANGELIO PRAEDICATORE… Madrid, 1586.  
 

Nota: En otras fuentes Ferdinandus en lugar de Ferdinâdo. Dedicado al obispo de Cuenca Gómez 
Zapata, se dice era vecino de Huete en la licencia de impresión que concedió el Consejo. Quizá fuera obra 
de quien se dice a continuación, atento a lo que escribe José Fernández Ramírez en Obras Históricas. 
Tomo IV. Bibliografía y Biografía. Méjico, 2002. 
 

Licenciado Fernando de ZURITA 
 
Nota; Sacerdote de la Compañía de Jesús que siendo subdiácono pasó al Perú en 1574, en la expedición 
del padre Diego Bracamonte. Predicó en lengua de los naturales. Recibió primeros votos en la casa de 
Segovia el año 1567, y pasó a la de Toledo donde continuó sus estudios de Retórica y Griego, impartiendo 
al tiempo Artes, que había estudiado en la universidad de Alcalá. Profesó en Salamanca en 1565. Fue hijo 
de Fernando de Zurita y de Isabel de Figueroa, nobles optenses, y junto con su hermano el clérigo 
Alonso de Zurita, Zorita en algún documento, fundó memoria para levantar escuela pública de niños con 
dos maestros religiosos en el colegio de los jesuitas. Advertía que si la Ciudad fundaba, se dedicase a 
obligaciones del Colegio. De ello se infiere fue la primera que existió. Archivo Municipal de Huete, 
sección Protocolos, escribanía de Antonio Gómez, año 1593, folio 572, Publicó según bibliófilos 
Theologicarum de indis quaestionum enchiridion…, Madrid, 1586, citada arriba. De su apellido y quizá 
pariente se conoce a Gonzalo López de Zorita, repostero de cera del Rey, documentado como vecino de 
Huete en los años 1493 y 1498.  Y a Pedro de Zorita, casado con hija del judío Yuça aben Mayr, que vivía 
en la Ciudad en tiempos de la expulsión general.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2º.NOTICIAS DE CARÁCTER HISTÓRICO CULTURAL QUE 
APARECEN  EN  DIARIO  OFICIAL  DE  CASTILLA  LA  MANCHA.  
 

FECHA. NÚMERO. ORGANISMO. 
 

NOTICIA SEGÚN TEXTO. 
 

04/03/1992. Decreto 24/92, de 19-02-1992. Consejería de Educación y Cultura. 
 
CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON LA 
CATEGORÍA DE MONUMENTO EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MONASTERIO DE LA 
MERCED EN HUETE. 
 
Nota: Declaración de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cuenca, de fin de junio de 
2009, sobre ayuda por cuantía de 20.000 euros para reparación del tramo de cornisa que se desprendió el 
día veintisiete de mayo anterior sobre la cubierta de la capilla aneja al templo, y tejado de ella. También, 
La Correspondencia de España, Madrid, domingo 26 de febrero de 1865. A la letra, EN 20 DEL ACTUAL 

SE DESPLOMÓ UNA GRAN PARTE DEL TEJADO ARRUINÁNDOSE UNA PORCIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL 

DEL SUNTUOSO CONVENTO QUE EN LA CIUDAD DE HUETE PERTENECIÓ A LA ORDEN DE LA MERCED…. El 
gobierno tiene concedido 139.000 reales para la reparación del templo. Sobre el tema, dos pergaminos 
fechados en 1565, de S.S. Pío IV, y otro de 1591, en Biblioteca de la Universidad Complutense.     
    

20/05/1992. Decreto 63/92, de 28-04-1992. Consejería de Educación y Cultura.  
 

CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÓGICA A FAVOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
LOS FOSOS DEL CUARTO DE BAYONA EN HUETE (CUENCA).  
 

07/01/2000. Resolución de 13-12-1999. Consejería de Bienestar Social.  
 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. POR LA QUE SE RECONOCE LA FUNDACIÓN FLORENCIO 
DE LA FUENTE, INSTITUIDA EN HUETE. 
 

23/03/2001. Orden de 06-03-2001. Consejería de Educación y Cultura.  
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR LA QUE SE MODIFICA LA AUTORIZACIÓN 
DE LA ESCUELA FAMILIAR AGRARIA EL BATAN, DE HUETE.  
 
Nota: Sobre el tema, véase Felipe GONZÁLEZ DE CANALES en apartado 1º. 
 

06/08/2004. Decreto 237/04, de 13-07-2004. Consejería de Cultura.   
 

CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON 
CATEGORIA DE MONUMENTO, EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL ANTIGUO 
CONVENTO DE LOS JESUITAS, LOCALIZADO EN HUETE. 
 
Nota: A la letra: VISTA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE 

BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES HA ACORDADO: PRIMERO. INCOAR EXPEDIENTE PARA DECLARAR 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON CATEGORÍA DE MONUMENTO, EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL 

"ANTIGUO CONVENTO DE LOS JESUITAS", LOCALIZADO EN HUETE (CUENCA). SEGUNDO. DISPONER LA 

APERTURA DE UN PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A FIN DE QUE TODOS CUANTOS TENGAN INTERÉS 

EN EL ASUNTO PUEDAN EXAMINAR EL EXPEDIENTE Y ALEGAR LO QUE CONSIDEREN OPORTUNO, DURANTE 

EL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN LAS 

DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES (C/ TRINIDAD , 
NÚM. 8, TOLEDO); Y ELLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 

30/1992, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN. TERCERO. HACER SABER AL AYUNTAMIENTO DE HUETE (CUENCA) QUE, 



SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 16 DE LA LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ESPAÑOL, LAS OBRAS QUE HAYAN DE REALIZARSE EN DICHO INMUEBLE, O EN SU ENTORNO, NO PODRÁN 

LLEVARSE A CABO SIN APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE POR EL ÓRGANO 

AUTONÓMICO CON COMPETENCIA EN LA MATERIA (COMISIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO RESPECTIVA 

O, EN SU CASO, ESTA PROPIA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES). CUARTO. 
NOTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO A LOS INTERESADOS; ASÍ COMO AL REGISTRO GENERAL DE BIENES DE 

INTERÉS CULTURAL, PARA SU ANOTACIÓN PREVENTIVA. QUINTO. PROMOVER LA PUBLICACIÓN DEL 

PRESENTE ACUERDO EN EL D.O.C.M. Y EN EL B.O.E., A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 
APARTADOS 4 Y 5, Y 60 DE LA LEY 30/1992, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. TOLEDO, 5 DE FEBRERO DE 2003. EL 

DIRECTOR GENERAL, ANTONIO MORALEDA GALÁN . ANEXO DESCRIPCIÓN EL ANTIGUO COLEGIO DE 

LOS JESUITAS DE HUETE (CUENCA), FUE FUNDADO HACIA 1570 POR EL CLÉRIGO ESTEBAN ORTIZ, 
VICARIO DE MONTALVO Y BENEFICIADO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO, Y SE CREÓ BAJO LOS 

AUSPICIOS DE DIEGO HURTADO DE MENDOZA, PADRE DE LA PRINCESA DE EBOLI. EN 1570 LOS JESUITAS 

CREARON UNA ESCUELA PARA ENSEÑAR A LEER Y A ESCRIBIR A TODOS LOS NIÑOS DE LA CIUDAD. 
APROBÓ SU CREACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA CUANDO ERA EN ROMA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE 

JESÚS. EN EL COLEGIO ESTUDIARON PERSONAJES ILUSTRES COMO SAN JUAN DEL CASTILLO, PRIMER 

SANTO CANONIZADO CONQUENSE, O COMO EL PADRE HERNANDO DE SANTARÉN, NACIDO EN HUETE Y 

MARTIRIZADO EN ZOROCAPA (MÉXICO) EN 1616. EN 1767 CARLOS III  EXPULSÓ A LOS JESUITAS DE 

ESPAÑA Y EL CONVENTO DE HUETE FUE DESALOJADO. AL QUEDAR EL TEMPLO SIN USO, EL DÍA 18 DE 

FEBRERO DE 1770 SE TRASLADÓ A ÉL LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE MEDINA, SITUADA 

ANTERIORMENTE JUNTO A LA PUERTA DE LA MURALLA DEL MISMO NOMBRE. EL MONARCA ORDENÓ 

PONER SUS ARMAS REALES EN LA PORTADA, Y QUE EN LO SUCESIVO SE APELLIDASE PARROQUIA REAL DE 

SAN NICOLÁS DE MEDINA. EL SOBERBIO EDIFICIO ESTÁ COMPUESTO POR FACHADAS DE PIEDRA ARENISCA 

CON DOS ÓRDENES DE REJAS. LA PARTE CONVENTUAL TIENE PLANTA CUADRADA, FORMANDO EN SU 

INTERIOR UN CLAUSTRO, TAMBIÉN DE FORMA CUADRADA, EN TORNO A CUYOS TRÁNSITOS SE ORGANIZAN 

LAS DEPENDENCIAS CONVENTUALES. ESTA PARTE CONVENTUAL FUE CONSTRUIDA POR DIEGO DE 

HERNANSAIZ Y JUAN DE PALACIOS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI  (SIC). EL CLAUSTRO TIENE DOS 

ALTURAS; EN LA INFERIOR, ALTERNAN COLUMNAS DE ORDEN TOSCANO CON PILARES DE MADERA; 
MIENTRAS QUE EN EL CLAUSTRO SUPERIOR TODA LA ESTRUCTURA ES DE MADERA. EL CAMPANARIO 

MANIERISTA, CONSTRUIDO A COMIENZOS DEL SIGLO XVII,  ES DE GRAN BELLEZA. A LA IGLESIA SE 

ACCEDE POR UNA HERMOSA PORTADA BARROCA ADINTELADA. EN SU ENTABLAMENTO SE OBSERVAN LA 

INSCRIPCIÓN Y EL ESCUDO REAL DE CARLOS III.  LA IGLESIA ES DE UNA NAVE EN FORMA DE CRUZ 

LATINA , CON CAPILLAS LATERALES BAJO ARCADAS DE MEDIO PUNTO. LOS SEIS TRAMOS DE LA NAVE, EL 

PRESBITERIO Y LOS BRAZOS DEL CRUCERO SE CUBREN CON BÓVEDAS DE MEDIO CAÑÓN CON LUNETOS. 
SOBRE EL CRUCERO SE LEVANTA UNA GRAN CÚPULA GALLONADA. SOBRE LAS CAPILLAS LATERALES HAY 

DOS TRIBUNAS DE GRAN CAPACIDAD; ESTAS PROPORCIONAN LUZ A LA IGLESIA POR MEDIO DE UNAS 

CELOSÍAS SITUADAS EN CADA UNO DE LOS TRAMOS DE LA NAVE. EN EL CRUCERO, AL LADO DEL 

EVANGELIO, SE CONSERVA TODAVÍA EL ESCUDO DE LOS CHACONES, PATRONES DEL ALTAR DE SAN 

IGNACIO, SITUADO ALLÍ ANTIGUAMENTE . A LOS LADOS DEL ALTAR MAYOR HAY DOS CAPILLAS CON 

CUPULINAS, MAGNÍFICAS DE PROPORCIÓN Y TRAZA, UNA CON DECORACIÓN ROCOCÓ Y LA OTRA 

NEOCLÁSICA.  
Aumento. Fundado en los años de 1570 por el clérigo Esteban Ortiz, hueteño, es de advertir le llaman 
convento, cuando lo correcto hubiera sido escribir colegio. Con hermoso claustro de columnas, su iglesia 
actual fue construida entre 1700 y 1703 (sic) por los maestros Cristóbal de Hernansaiz y Juan de Palacios, 
con dos capillas levantadas a ambos lados del altar mayor. La de la izquierda, de por los años de 1760 y 
estilo rococó, fue construida para albergar imagen de la Virgen de Guadalupe, y se atribuye a José Martín 
de Aldehuela. La de la derecha, de 1795 y donde se ubicó la de San Juan Evangelista, se cree del 
arquitecto Mateo López. Sobre el tema, véase Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Dirección 
General de Bienes y Actividades Culturales, consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa 
expediente para declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, el inmueble 
correspondiente al antiguo convento de los jesuitas, localizado en Huete (Cuenca). La primera fue 
conocida desde 1874 por de Jesús Nazareno, llamando EL POBRE. Anteriormente su titular fue la Virgen 
de Guadalupe. La segunda, desde 1795, es la de San Juan Evangelista, cuya imagen fue trasladada en 
aquel tiempo desde la parroquia de Santa María de Atienza por haber quedado sin culto.  



El 22 de mayo de 1896 perdió su representación parroquial y durante la Guerra Civil de 1936 quedó 
gravemente deteriorada. En 1949 se abrió nuevamente al culto, siendo la decoración actual a costa de 
particulares y píos cabildos que tienen su sede en el templo. No obstante su condición de filial de la 
parroquia de San Esteban, ahora en el que fue monasterio mercedario, carece de culto, excepto en las 
festividades de San Antón, por San Antonio Abad y cuyo altar se reproduce abajo, que a cargo de su 
mayordomía celebra en enero función religiosa y besada de la Reliquia, con bendición de animales y 
subasta del Ramo, y en las que en distintos meses organizan las hermandades de San Juan Evangelistas y 
de Nuestra Señora de Loreto.  
También en el mismo archivo, sección Protocolos y  escribanía 
de Fernán Gómez, años 1571 y 1587. Folio 420, año 1571, 
Contrato del colegio para las obras que están haciendo los padres 
de la Compañía. Juan Eusebio Nieremberg recoge en Vida del 
santo padre, y gran siervo de Dios el  b. Francisco de Borja…, 
1664, que el clerigo Esteban Ortiz hizo donación desde 1567, el 
primer rector fue el padre Pedro Sevillano, y que se dijo la 
primera misa el día de pascua de Navidad de 1570, en el que se 
comenzó a poblar. Del tema se ocupa entrada COLEGIO DE 
LAS COMPAÑÍA DE JESÚS, de este Apartado, Bartolomé 
ALCÁZAR, Juan Julio AMOR, ASCENDENCIA, todos en este 
apartado. Y en las suyas José Luis GARCÍA MARTÍNEZ en LA 
ARQUITECTURA DE LA…, y Manuel de PARADA y LUCA 
DE TENA en LOS PATRONES…. Fidel Fita, en informe a la 
Real Academia de la Historia, fechado el 25 de junio de 1915 
publicado en su Boletín, escribe que en su iglesia quedó 
enterrado el distinguido sacerdote de la Compañía Cristóbal de 
Lobera, nacido en Medina del Campo en 1544 y fallecido en 
Huete el tres de agosto de 1601. Autor de algunos trabajos y 
sermones, y hermano de la madre Ana de Jesús, compañera de 
Santa Teresa. Es de interés Archivo Histórico Nacional, sección 
Jesuitas, donde se conserva parte de su archivo, Boletín de la 
Real Academia de la Historia, números 80-81, sobre las cartas 
que el sacerdote jesuita Diego de Cetina, optense repetidamente 
citado en esta Bibliografía, dirigió al padre general Jacobo Lainez y al padre Polanco sobre marcha de la 
fundación, y libros de cuentas de los siglos XVI a XVIII en Real Academia de la Historia, manuscritos.  
 

11/VI/2009. Resolución de 14-05-2009. Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA, POR LA QUE SE OTORGA EL TÍTULO DE 
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL A LAS FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y 
SANTA QUITERIA DE HUETE. 
   
Nota: A la letra, VISTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUETE 

(CUENCA), INTERESANDO LA DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE CASTILLA -
LA MANCHA PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA QUITERIA DE HUETE (CUENCA). 
VISTO EL INFORME FAVORABLE EMITIDO AL EFECTO POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y 

ARTESANÍA DE CUENCA, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 32/2006 DE 21 DE 

MARZO (DOCM Nº 63 DE 24 DE MARZO), POR EL QUE SE REGULA LA DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS 

REGIONAL DE CASTILLA -LA MANCHA, ESTA DIRECCIÓN GENERAL EN USO DE SUS FACULTADES 

ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 144/2008 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008, (DOCM Nº 189 DE 12 DE 

SEPTIEMBRE), POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LAS COMPETENCIAS DE LA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA, ACUERDA: CONCEDER LA DECLARACIÓN DE FIESTA 

DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE CASTILLA -LA MANCHA PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN 

EVANGELISTA Y SANTA QUITERIA DE HUETE (CUENCA) QUE SE CELEBRA TODOS LOS AÑOS EN DICHA 

LOCALIDAD , LAS DE SAN JUAN EVANGELISTA EL DÍA 6 DE MAYO Y LAS DE SANTA QUITERIA EL 22 DEL 

MISMO MES. TOLEDO, 14 DE MAYO DE 2009 LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO Y ARTESANÍA. PILAR 

CUEVAS HENCHE. 

 



 
 
3º.NOTICIAS QUE APARECEN EN GACETA DE MADRID, 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. DESDE SU COMIENZO EN EL 
AÑO 1697. 

 

Según figura en la página web del Boletín Oficial del Estado. 
 

FECHA. NÚMERO. ORGANISMO EMISOR. 
 

09/07/1704.  
 

FIESTA DE TOROS EN LA CORTE CON ASISTENCIA DE S.S.M.M. 
 
Nota: Celebrada el día anterior, recoge entre los siete caballeros rejoneadores al optense don Juan Carlos 
de Amoraga.  Po otras fuentes se conoce fue primogénito y heredero de don Juan Antonio de Amoraga, 
regidor perpetuo de la Ciudad y señor de Carrascosilla, en su tierra, y de su mujer doña Isabel Vidaurre 
de Orduña, optenses. Casó en su parroquia de Santa María de Lara en 1687 con su paisana doña Teresa 
Coello de Rivera, hija de don Diego Coello de Rivera, alférez mayor de Huete, y de doña María de 
Angulo. Y falleció en la de San Nicolás de Medina en 1721, bajo testamento otorgado ante Nicolás 
García, quedando sepultado en el monasterio de Santo Domingo por patronato de su familia. Por los años 
de 1700 ocupó plaza de Superintendente de Rentas Reales de Toro. 
  

06/01/1711, nº 1. 
 

SE CELEBRA EL TOTAL EXTERMINIO DEL EJÉRCITO DEL GENERAL ESTAREMBERG 
EN BRIHUEGA Y VILLAVICIOSA. 
 
Nota: Guerra de Sucesión. Batallas en los días ocho-nueve y diez de diciembre de 1710, respectivamente. 
Por otras fuentes se conoce que en la primera falleció don Juan de Parada, capitán de granaderos en el 
regimiento Ferrer, del ejército español-anglo-austriaco, en la que también  participó su hermano don José, 
capitán del mismo, que continuó su carrera en el ejército imperial y más tarde bajo condiciones del tratado 
de Utrecht, con valientes actuaciones durante las campañas de Hungría. Fue caballero de la orden de 
Calatrava y segundo conde de Garcinarro en sucesión a su padre, y quien reformó y levantó en 1730 la 
actual fachada de su casa de Huete, hotel hoy que se conoce bajo ese nombre. Nacidos en Huete el 17 de 
octubre de 1688 y 8 de octubre de 1785, y bautizados el 25 de octubre y 26 de octubre inmediatos en su 
parroquia de San Pedro, fueron hijos del regidor perpetuo de Huete don Francisco Alfonso de Parada y 
Florez, primer conde y señor del lugar de Garcinarro desde el año 1707, Real Carta de 1716  por “don 
Carlos por la divina clemencia emperador de Romanos syempre  augusto rey de Alemania, de 
Castilla, de León,..”, el llamado Archiduque Pretendiente, de quien fue secretario ad honorem, consejero 
en el de Justicia y gobernador de los Abruzos en Italia, y de su mujer doña Ana Vidaurre de Mendoza y 
Salcedo, optense, padres también de don Francisco de Parada y Mendoza, juez de la Gran Corte de la 
Vicaría de Nápoles y del Consejo Colateral de Santa Clara, cúpula de la Administración de aquel reino. 
Según se escribe en la Real Cedula por la que concedió título de conde a su padre el emperador Carlos VI, 
rey de Nápoles luego del tratado de Utrecht. Monarca, que también concedió dos títulos de marqués con 
jurisdicción señorial sobre pueblos del corregimiento de Huete a sendos vecinos, defensores igualmente 
de su causa durante la guerra de Sucesión. Uno, en el mismo año y sobre la villa de La Peraleja, al regidor 
perpetuo don Juan José de Parada Mendoza, caballero paje de Carlos II, y luego su caballerizo y de 
Felipe V, bautizado en la parroquia madrileña de San Sebastián el 9 de abril de 1676 y fallecido en Viena. 
Sobre el tema, Margarita Zabala Menéndez en Historia genealógica de los títulos rehabilitados durante el 
reinado de don Alfonso XIII. Tomo V. Logroño, 2008, capítulo “Marqués de Peraleja”, donde además de 
tratar de la familia y circunstancias del beneficiario, recoge noticias sobre Huete Y el otro sobre la de 
Pineda, de por el mismo tiempo, a don José de Salcedo y Morquecho, cabeza de esa antigua familia 
hueteña, con enterramiento en el convento de Santo Domingo y sobre la que escribió José Luis GARCÍA 
MARTÍNEZ en LA IGLESIA DEL ANTIGUO…, recogido en apartado. Del periodo de guerra, no se 
conservan en el Archivo Municipal más actas de sesiones que las de los años 1702 y  1703. Inmediato, en 
1700 y desde 1697, ocupó plaza de corregidor y capitán a guerra el licenciado don Gaspar de Cevallos 



Nieto y Estrada, caballero de la orden de Santiago desde 1699, y en 1701, 1702 y 1703 el licenciado don 
Andrés Gutiérrez. Desde sus finales, también en 1705, don Francisco de Ocio Salazar, superintendente de 
sus Rentas Reales, y en 1710 don Jerónimo Martí, alcalde del Crimen de la Real Chancillería de 
Valladolid.  
 

13/09/1735, nº 37.  
 

EL REY HA CONFERIDO EL CORREGIMIENTO DE LA CIUDAD DE HUETE A DON 
GONZALO DE RIOJA Y VALLADARES. 
 
Nota: Nacido en Aracena en 1700. Caballero de la orden de Santiago, gobernador de sala de la Real 
Chancillería de Granada y jurista de nombre, fue autor de varios trabajos en consonancia con su profesión.  
 

16/04/1737, nº 16. 
 

SU MAJESTAD CONCEDE EL CORREGIMIENTO DE LAS VILLAS DE MOLINA Y 
ATIENZA A DON BASCO DE PARADA. 
 
Nota: Nacido en Huete en 1680 y bautizado en la parroquia de la Santísima Trinidad, fue hijo de don 
Jacinto de Parada y Graciano, regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña Manuela González del 
Castillo, de su misma naturaleza, padres también de fray Sebastián, monje de San Benito y capellán del 
monasterio de Jesús y María. Licenciado en Derecho y del Consejo de S.M., ocupó plaza de teniente 
corregidor de Huete y posteriormente, como titular, las de El Toboso, Siete Merindades de Castilla la 
Vieja, Villena, Palencia,..., alcaldía mayor de la Real Audiencia de Asturias, y oidor de la Real 
Chancillería de Valladolid, en la que fue presidente gobernador de la sala del Crimen. Juez pesquisidor en 
varias comisiones. Casó en Cañaveruelas, Cuenca, con doña Antonia de Parada, nacida en Torrejoncillo 
del Rey e hija de don Julián de Parada, capitán de la milicia de Huete, = hermano menor de don 
Francisco Alfonso de Parada y Florez, primer conde de Garcinarro, citado en noticia del seis de enero 
de 1711 =, y de doña Antonia Meléndez, natural de Torrejoncillo. 
 

28/07/1739, nº 30. 
 

SU MAJESTAD HA RESUELTO QUE SE CONSIDERE A DON JUAN IGNACIO DE LA 
ENCINA COMO SI FUESE CONSEJERO. 
 

A la letra: MADRID 28 DE JULIO DE 1739. ATENDIENDO EL REY AL ESPECIAL MERITO DE DON 

JUAN IGNACIO DE LA ENCINA , FISCAL DEL CONSEJO DE CASTILLA , HA RESUELTO S.M. EL 

CONCEDERLE LA ANTIGUEDAD EN É1, COMO SI ESTUVIERA PROVISTO EN PLAZA DE CONSEJERO, Y 

QUE SE LE CONSIDERE COMO SI LO FUERA, PARA PROPONERLE EN LAS COMISIONES, Ó ENCARGOS 

QUE Á LOS DEMAS CONSEJEROS, SIN LIMITACION ALGUNA .  
 
Nota: Véase su entrada en apartado 1º y Noticia de 18/01/1752,   
 

12/11/1743, nº 46. 
 

FALLECIMIENTO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON JUAN DE CERECEDA EN 
VILLAR DEL SAZ…. 
 
Nota: Teniente general de caballería de las armas de Felipe V con brillantísimos servicios durante la 
guerra de Sucesión, que no obstante haber nacido en Villar del Saz de Don Guillén, año 1665, es de 
interés recordar aquí por sus actuaciones en Huete, que recoge Juan Luis Sánchez en Estudios 
históriobélicos, edición Digital, citando Narraciones históricas, de Francisco de Castellví, fundación 
Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997. Correspondencia del duque de Berwick, y 
panegírico pronunciado en la parroquia de su naturaleza por fray Alonso de la Guardia durante sus 
exequias, impreso en Madrid el año 1744. Estudió en el colegio que la Compañía de Jesús tuvo en Huete, 
y sentó plaza de soldado en 1682 bajo bandera de la compañía de caballos de Juan Manuel de Pueyo y 
Garcés, acuartelada en la Ciudad. Marchó con ella a la campaña de Cataluña, y posteriormente a otros 
lugares cuando ya había comenzado la guerra de Sucesión. Se recuerda el enfrentamiento durante el mes 
de agosto de 1706 con el destacamento de lord Peterborough que había ocupado Huete. En su testamento 
ordenó vender su Contaduría de Rentas Reales de Huete de la que se le había hecho Merced, para con que 
con su importe repararan la ermita de Villar del Saz bajo advocación de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Sobre el tema, véase entrada HUETE, ARCHIVO MUNICIPAL, ACTAS DE SESIONES, cinco de julio 



de 1751. De estos mismos tiempos escribe Fermín CABALLERO en LA IMPRENTA EN CUENCA,..., 
recordando que en Huete hubo mucho partidario del Archiduque entre la nobleza y el clero, y que su 
ejército abandonó la Ciudad el doce de septiembre de 1706. También don Juan Julio AMOR en 
CURIOSIDADES…. Ambos recogidos en apartado Iº, y noticia del uno de septiembre de 1711, en este 
apartado. 
 
18/01/1752, nº 3. 
 

FALLECIMIENTO DE DON JUAN IGNACIO DE LA ENCINA Y CARRERA. 
 

A la letra: EL DIA 14 DEL CORRIENTE MURIÓ EN ESTA CORTE, DE EDAD DE 61 AÑOS, EL SEÑOR DOCT. 
D. JUAN IGNACIO DE LA ENCINA Y LA CARRERA , CAVALLERO DCL ORDEN DE SANTIAGO, DEL 

CONSEJO DE S.M. EN EL REAL, Y SUPREMO DE CASTILLA , Y DE LAS REALES JUNTAS DE COMERCIO, 
Y MONEDA, COMISIONES, Y APOSTOLICA, HAVIENDO SERVIDO Á S.M. POR ESPACIO DE 20 AÑOS EN 

LA FISCA1IA DEL CONSEJO DE CASTILLA , EN LA DE HACIENDA, Y EN LAS REFERIDAS JUNTAS CON 

EL ZELO, Y DESINTERÉS QUE ES NOTORIO... 
 
Nota: Véase entrada en apartdo 1º y anterior Noticia del 28/07/1739. Es de advertir que no obstante 
apellidarse Castellar de segundo, la NOTICIA recoge Carrera, segundo de su abuelo materno, que utilizó 
habitualmente en su firma y escritos.  
 

28/11/1752, nº 48. 
 

EL REY PRESENTÓ PARA EL OBISPADO DE LA CIUDAD DE LA PAZ A D. DIEGO 
ANTONIO DE PARADA. 
 

A la letra: EL REY HA PRESENTADO PARA EL OBISPADO DE LA CIUDAD DE LA PAZ,  EN LAS 

PROVINCIAS DEL PERÚ, A D. DIEGO ANTONIO DE PARADA ., CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA DE 

ASTORGA, Y PROVISOR QUE HA SIDO MUCHOS AÑOS DE SU OBISPADO, EN ATENCIÓN Á SUS 

MERITOS, Y CALIDADES. 
 
Nota: Véase su entrada en apartado 1º. 
  

16/12/1766, nº 50. 
 

FACULTAD A HUETE PARA TENER UN MERCADO DE GRANO LOS LUNES DE CADA 
SEMANA. 
 
Nota: S.M SE HA DIGNADO CONCEDER FACULTAD Á LA CIUDAD DE HUETE PARA QUE PUEDA TENER EN EL 

DÍA LUNES DE CADA SEMANA UN MERCADO PARA LA VENTA DE GRANOS, ARREGLANDOSE Á LO QUE 

PRESCRIBE EL CAPITULO SEPTIMO DE LA REAL PROVISION DE 30 DE OCTUBRE DEL AÑO PROXIMO.  Sobre 
el tema, es de interés en Biblioteca Nacional el manuscrito 10714(H.135R-139R) Informe sobre los 
motivos de la concesión de un mercado a Huete, esgrimiendo que no es a dicha ciudad sino a la villa de 
Sacedón a quien corresponde, por concesión de S.M. en 1757.  
    
04/09/1770, nº 36. 
 

FALLECE EN HUETE MANUEL RAMOS CRESPO. 
 
A la letra: EL DIA 15 DEL PASADO MURIÓ EN LA CIUDAD DE HUETE EL SR. D. MANUEL RAMOS Y CRESPO, 
DE EDAD DE 66 AÑOS: HABIENDO SERVIDO Á S.M. POR ESPACIO DE 28 DE MINISTRO EN LA REAL 

AUDIENCIA DE MALLORCA, SALA DE ALCALDES, Y CONSEJO DE CASTILLA ; EN CUYOS EMPLEOS, Y 

VÁRIAS COMISIONES, QUE MERECIÓ Á LA REAL CONFIANZA, ACREDITÓ SU AMOR Y ZELO AL REAL 

SERVICIO. 
 
Nota: Natural de Villasviejas, en Valladolid, fue alcalde de Casa y Corte y del Real Consejo Supremo de 
Castilla. Viudo de doña Tomasa de Burgos, casó en 1770 con doña María de Parada, natural de Huete e 
hija de don Juan Antonio de Parada, regidor perpetuo de la Ciudad, teniente de corregidor por 
indisposición de don Francisco Bermúdez Salcedo su titular, y de su mujer doña Antonia Gómez de 
Hinojosa. Quedó sepultado en la bóveda de la capilla mayor del convento de Santo Domingo, patronato 
de su sobrino don Antonio Zoilo Bermúdez y Parada. En la fachada de la que en Huete fue casa familiar 
de su mujer, en la cuesta del Mercado y frente a la plaza, figuraba el escudo de armas que se ve hoy sobre 



la puerta de entrada del Ayuntamiento. Representación de las de Parada, = las dos sierpes aladas que 
rodean el conjunto, sin las tres fajas habituales de su interior como se ven en los demás, y Graciano, un 
águila explayada =, sobre cruz de Santiago, propias del caballero de esa orden don Juan Antonio de 
Parada y Graciano, su bisabuelo, regidor perpetuo de Huete, que dibujó Juan Julio AMOR en 
CURIOSIDADES…, recogido en apartado 1º. Sobre el tema, véase Janine Fayard en Los miembros del 
Consejo de. Castilla: 1621-1746. Madrid, 1982. También entrada LAS POZAS, en este apartado.  
 

16/ 06/1784.  
 
GRAN TORMENTA CON GRANIZO de mucho tamaño el 31 de mayo por la tarde. Comenzó en 
Tarancón, y asoló la comarca hasta Huete y pueblos lomítrofes, con pérdida de gran parte del plantío, 
viñas y cereales. 
 

16/05/1786, nº 39. 
 

JUNTA DE CARIDAD. 
 
A la letra: HUETE, 8 DE MAYO. A CONSEQÜENCIA DE LA REAL CÉDULA DE 3 DE FEBRERO DE 1785, POR LA 

QUAL SE MANDA QUE EN TODOS LOS PUEBLOS CAPITALES DE PROVINCIA, CORREGIMIENTO Ó PARTIDO, 
EN DONDE NO HAYA ESTABLECIDAS JUNTAS DE CARIDAD SE ERIJAN DE NUEVO, OBSERVÁNDOSE EN TODO 

LOS AUTOS ACORDADOS Y DEMAS QUE EN ELLA SE PREVIENEN; Y NO HABIÉNDOLA EN ESTA CIUDAD , SU 

CORREGIDOR D. JOSEPH GINTO (ASÍ POR JINTTO O JINTO SEGÚN OTROS DOCUMENTOS) CEBRIAN DESEOSO 

DE PONER EN EXECUCION TAN PIADOSO INSTITUTO, TUVO VARIAS JUNTAS PARTICULARES CON 

DIFERENTES PERSONAS ASÍ ECLESIÁSTICAS COMO SECULARES; Y EN LA GENERAL QUE SE CELEBRÓ EL - DE 

ABRIL DEL CORRIENTE AÑO EN LAS CASAS CONSISTORIALES QUEDÓ ESTABLECIDA LA REFERIDA JUNTA, 
NOMBRÁNDOSE DESDE LUEGO 8 DIPUTADOS PARA RECOJER LAS LIMOSNAS EN LOS DIAS FESTIVOS, Á QUE 

HAN DADO PRINCIPIO INMEDIATAMENTE. 
 

30/10/1801, nº 102. 
 

EN LA GACETA ÚLTIMA, CAPÍTULO DE MADRID, DONDE DICE QUE S.M. SE HA 
SERVIDO NOMBRAR PARA EL ARCIPRESTAZGO DE HUETE Á D. MAURICIO DIONIS, 
DEBIÓ DECIR D. MAURICIO DE ONÍS. 
 
Nota: Ajeno a la Ciudad. Brillante diplomático y político después de abandonar la carrera eclesiástica, con 
amplia biografía por motivo de su fallecimiento en Escenas contemporánea. Revista de noticias 
generales. Madrid, 20 de enero de 1862. Sobre el tema, Pablo Beltrán de Heredia y Onís en Los Onís, una 
secular familia salmantina. 1986. 
 

03/08/1802, nº 63. 
 

VACUNA CONTRA LA VIRUELA.  
    
A la letra: HUETE, 15 DE JULIO. DESEANDO UN AMANTE DE LA PATRIA QUE SE PROPAGASE POR ESTE PAIS 

LA VACUNA , REMITIÓ DESDE MADRID Á ESTA CIUDAD EN CRISTALES EL FLUIDO VACUNO, CON LAS 

MEMORIAS PUBLICADAS AL INTENTO, Y UNA AGUJA PARA EXECUTAR LA OPERACION, QUE SE ENCOMENDÓ 

Á D. MIGUEL BOBELA Y Á D. JULIAN SALAZAR , MÉDICO Y CIRUJANO TITULARES. AMBOS LA HAN 

PRACTICADO OBSERVANDO EL METODO SEÑALADO, Y LOS EFECTOS HAN SIDO MUY FELICES Y 

CONFORMES ENTERAMENTE Á LOS CARACTÉRES DE LA VACUNA VERDADERA. LOS VACUNADOS CON EL 

VIRUS REMITIDO FUÉRON TRES, ENTRE ELLOS UN HIJO DEL MISMO BOBELA; DE ESTOS SE HA COMUNICADO 

Á OTROS DE BRAZO Á BRAZO, Y YA SE CUENTAN 95 EN LA CIUDAD, Y OTROS QUE HAN CONCURRIDO DE 

FUERA. UNA HIJA DE D. FRANCISCO MANUEL DE PARADA Y SANDOVAL , DE EDAD DE 21 AÑOS, QUE NO 

HABIA PASADO LAS VIRUELAS NATURALES, Y OTRA DE D RAMON DE PARADA Y BÉRTIZ , DE 16 AÑOS, 
QUE LAS TUVO EN LA ÚLTIMA EPIDEMIA, FUÉRON TAMBIEN INOCULADAS CON EL MISMO VÍRUS; EN LA 

PRIMERA RESULTÓ LA VACUNA VERDADERA, Y EN LA SEGUNDA LA FALSA. LOS PROFESORES HAN 

NOTADO QUE EL DIA 9 ESTÁ EL VÍRUS EN LA MEJOR DISPOSICION PARA HACERSE CON SUCESO LA 

OPERACION: OFRECEN EXECUTARLA EN TODOS LOS QUE LO SOLICITEN DE DENTRO Y FUERA DE LA 

CIUDAD; Y LLEVAN POR ENCARGO DEL CORREGIDOR DE ELLA D. JOSEPH CABALLERO UN ESTADO BIEN 

CIRCUNSTANCIADO DE LOS QUE SE VACUNAN, EL QUAL SE HA DE CONSERVAR ENTRE LAS ACTAS 

CAPITULARES PARA QUE SE TENGA PRESENTE QUANDO OCURRA UNA EPIDEMIA DE VIRUELAS.  
 



Nota: Es de advertir la rapidez de la práctica en Huete, pues la efectividad de la vacuna se había 
descubierto muy poco antes. La primera de las mujeres que se citan debió nacer en Barajas de Melo, 
donde su padre, regidor perpetuo de Huete, casó en 1772 con doña María Teresa Moreno, vecina de allí. 
La segunda se llamó María del Carmen Ramona de Parada y Parada, bautizada en la parroquia de San 
Pedro de Huete en 1817 e hija de doña María Casimira de Parada y Bustos.  
 

03/02/1807, nº 12. 
 

EL DÍA 2 DE DICIEMBRE FALLECIÓ D. ESTANISLAO DE VELASCO Y COELLO. 
 
Nota: Teniente general de la Armada, del Consejo de S. M. en el de Guerra y Marina, primer introductor 
de embajadores y caballero de la orden de Carlos III con pruebas de nobleza. Casó en Madrid el año 1787, 
parroquia de San Martín, con doña María Ventura Mercedes de Parada, nacida en Huete y bautizada en la 
parroquia de San Nicolás de Almazán el veintiocho de abril de 1754, viuda de don Pedro Taranco, del 
Real Supremo Consejo de Castilla, e hija de don Juan Antonio de Parada y Varaez, regidor perpertuo de 
Huete, y de doña Antonia Gómez de Hinojosa, citados en la nota a NOTICIA del cuatro de septiembre de 
1770. Sobre el tema, véase el apunte biográfico de su hijo don José María de Velasco y Parada, en Les 
diplomates espagnols du XVIIIe siècle por Didier OZANAM. Casa de Velázquez, 1999. 
  

26/10/1810, nº 299. 
 

EL SEÑOR GENERAL LAHOUSSAYE, GOBERNADOR DE TOLEDO, HA SALIDO EN 
BUSCA DE LAS REUNIONES DE ENEMIGOS QUE IBAN FORMÁNDOSE EN 
TARANCÓN, HUETE Y UCLÉS. 
 
Nota: Del ejército francés. Sobre esos años y la ocupación de Huete, véase Geoffroy de Grandmaison; 
Correspondance du comte de LA FOREST, Ambassadeur de France en Espagne 1808-1813. Publicado 
por A. Picard et fils. París, 1905-1913. Sobre el tema, véase el escrito dirigido por el ayuntamiento de 
Huete a la Junta Suprema Gubernativa del Reino el quince de noviembre de 1810, sobre conducta de 
individuos. Archivo Histórico Nacional. Sección Estado, signatura 52, número 106. Expediente sobre que 
las tropas del general San Martín atacan a los enemigos en Huete obligándoles a retirarse a Tarancón. 
Ídem. Secciones Diversas, Colecciones, signatura 95, nº 44. Impreso anónimo; Relación de la retirada del 
exército del Centro desde la orilla derecha del Ebro hasta la ciudad de Cuenca. Año 1815. Paso por 
Huete y Jábaga en 1808, y ataque a Tarancón. También, bajo el reinado de José I: Archivo Histórico 
Nacional. Sección Consejos suprimidos. Legajo 49614, expediente 72. Sobre que el subprefecto de Huete 
pide que se confirmen en sus respectivos empleos a los miembros de la Municipalidad que ha escogido 
provisionalmente. Trece de enero de 1812.  
 

1/06/1816.  
 
Nota: El corregidor doctor don Rafael Abreu  y del Moral y el regidor perpetuo don José de Briones y 
Verdejo fueron recibidos el 27 de mayo fueron por Fernando VII y luego por el infante don Carlos, con 
motivo de querer expresar su felicitación por los anunciados enlaces matrimoniales: Incluye discursos 
ante ambos. Ante el Rey recordando que para conmemorar el aniversario de su vuelta al Trono: 
INMEDIATAMENTE  DISPUSO DICHO AYUNTAMIENTO SE LABRASE UNA LÁPIDA, EN LA QUE ESCULPIERON 

CON LETRAS DE ORO LAS SIGUIENTES  PALABRAS: REAL PLAZA DE FERNANDO VII,  COLOCÁNDOLA EN LA 

MISMA EN QUE HABÍA  ESTADO LA DE LA INFAME CONSTITUCIÓN, DESEANDO QUE POR ESTE MEDIO SE 

BORRE SU INFAUSTA MEMORIA. FUNCIÓN SOLEMNE DE IGLESIA CON EL SANTÍSIMO PATENTE, DISCURSO 

ANÁLOGO Á LAS CIRCUNSTANCIAS, PRONUNCIADO POR EL ABAD DEL VENERABLE CABILDO ECLESIÁSTICO 

DE LA MISMA, TE DEUM Y PRECES, CON UN INMENSO CONCURSO DE TODAS CLASES, EDADES Y SEXOS, 
DANZAS Y COMPARSAS AL USO DEL PAIS, LUMINARIAS GENERALES POR TRES NOCHES, Y CONTINUAS 

ACLAMACIONES DE VIVA EL SR. D. FERNANDO VII.  
 

13/08/1816, nº 100. 
 

ESCRIBEN EL 6 DESDE HUETE ACERCA DE LA HOSPITALIDAD QUE LA CIUDAD HA 
MOSTRADO AL REY NUESTRO SR. Y Á SU TÍO EL SERMO. SR. INFANTE D. 
ANTONIO. 
 
Nota: Sobre el viaje de regreso a la Corte desde los llamados Baños de Sacedón. Propios de la Ciudad en 
su dehesa de Pozas hasta principios del siglo XIX, algunos años después de este evento, y luego Real de 



La Isabela desde 1826 en homenaje a la reina Isabel de Braganza, su impulsora. A la letra por Jesús María 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ en HEMEROTECA OPTENSE,…, recogido en apartado 1º, que incluye suelto 
del seis de agosto con noticias de su paso por Huete, Buendía y Cuenca, aparecido en Gaceta de Madrid 
número 97, citada en esta relación, apartado 1º, HUETE, ARCHIVO MUNICIPAL, ACTAS DE 
SESIONES. Por Archivo General de Indias, Estado, 87, nº 33, se conoce la presencia en Huete del 
secretario de Estado don Pedro Ceballos, que el día tres de agosto contesta oficio del embajador en 
Londres, conde de Fernán Núñez, sobre proposición de algunos militares de ese país para lograr la 
pacificación de la América del Sur. Sobre el tema, Manuel de PARADA y LUCA DE TENA en VISITAS 
DE  FERNANDO VII…, recogido en apartado 1º. Y Gaceta de Madrid, del jueves uno de Agosto. A la 
letra; ARTICULO DE OFICIO. AUNQUE ÉL REY NUESTRO SEÑOR HABÍA DETERMINADO SU REGRESO Á ESTA 

VILLA PARA EL DÍA 8 DE AGOSTO PRÓXIMO, CONDESCENDIENDO CON LAS SÚPLICAS QUE LE HAN HECHO 

LOS PUEBLOS DE HUETE Y DEMAS DEL TRÁNSITO PARA QUE SE DIGNE HONRARLOS ALGUNOS DÍAS CON SU 

AUGUSTA PRESENCIA; Y TENIENDO S.M. EN CONSIDERACIÓN LA ESTORSIÓN QUE PODRÍA SEGUIRSE Á 

DICHOS PUEBLOS Y Á SU REAL COMITIVA VIAJANDO EN LOS DÍAS DE FIESTA Y AYUNO QUE MEDIAN HASTA 

EL 11, SE HA DIGNADO FIJAR EL 12 PARA SU ENTRADA EN LA CORTE, DISPONIENDO SU RUTA POR EL 

ORDEN SIGUIENTE: DÍA 30 Á CUENCA. 31, 1º Y 2º, DESCANSO. 3 Á HUETE. 4, DESCANSO. 5 Á SACEDON. 6 Á 

GUADALAJARA . 7, 8 Y 9, DESCANSO. 10 Á ALCALÁ . 11, DESCANSO.  12 Á MADRID”.Diario de Madrid, 
miércoles, treinta y uno de julio de 1816. A la letra, “ITINERARIO DE S.M. DESDE MARTES 30 DE JULIO 

SALIENDO DE HUETE HASTA ENTRAR EN MADRID”.  “M ARTES 30 DE JULIO DE HUETE A CUENCA. 
MIÉRCOLES 31, JUEVES 1º DE AGOSTO, VIERNES 2, DESCANSO EN CUENCA. SÁBADO 2 Á HUETE. DOMINGO 

4 DESCANSO EN HUETE. LUNES 5 A SACEDÓN. MARTES 6 A GUADALAJARA . …” . Mercurio de España, 
agosto de 1816: “EL DIA 29, Á LAS CINCO DE LA MAÑANA, SALIERON S.M. Y A. DE SACEDON, Y 

LLEGARON Á HUETE Á LAS 10 Y MEDIA DEL MISMO DIA , Y EL 30 SALIERON DE HUETE Y LLEGARON A 

CUENCA Á LAS 11 DE LA MAÑANA …, EL DIA 3 DE AGOSTO SALIERON DE CUENCA S.M. Y A., Y PASARON 

A HUETE, DONDE PERMANECIERON HASTA EL 5, EN QUE SE TRASLADARON A SACEDON, Y EL 6 A 

GUADALAJARA…. 
 

07/12/1816.   
 

EL DIA 30 DEL MISMO, (se refiere al mes de octubre), TUVIERON LA HORA DE FELICITAR 
á S.M. Y A.R. POR SUS FELICES ENLACES, EN NOMBRE DE LA M. N. Y M. L. CIUDAD 
DE HUETE, DON ANSELMO DE CUENCA, REGIDOR DE LA MISMA, Y D. BRAULIO 
TARANCON; LOS CUALES MANIFESTARON LOS SENTIMIENTOS DE AMOR Y 
LEALTAD DE AQUELLOS LEALES VECINOS. 
 
Nota: Esde advertir la equivocación de M. N. y M. L., Muy Moble y Muy Leal, pues unicamente tenía 
tratamiento de Noble y Leal por Real Merced de los Reyes Católicos, que se conserva en el Ayuntamiento. 
También que con el mismo nombre y apellido del Regidor hubo posteriormente otras personas, y que don 
Braulio aparece en otros documentos como López Tarancón.    
 

02/01/1817, nº 1.  
 

EXAMEN PÚBLICO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA.  
 
A la letra: HUETE 24 DE DICIEMBRE. D. MANUEL CRESPO Y PEÑALVER, CATEDRÁTICO DE LATINIDAD Y 

RETÓRICA DE REAL APROBACION PARA LA PÚBLICA ENSEÑANZA DE ESTA CIUDAD, Y SOCIO DE LA REAL 

ACADEMIA LATINA MATRITENSE , PRESENTÓ Á SUS DISCÍPULOS Á EXAMEN PÚBLICO EN EL 14 DEL 

CORRIENTE; Á CUYO ACTO ASISTIÓ UN NUMEROSO CONCURSO, QUE MANIFESTÓ LA MAS DULCE 

SATISFACCION, ADMIRANDO NO SOLO LOS PROGRESOS RÁPIDOS DE LOS JÓVENES, SINO EL SENCILLO Y 

ACERTADO MÉTODO DE SU DIGNO CATEDRÁTICO. CONDECORÓ ESTE ACTO EL EXCMO. SR. D. EUSEBIO 
BARDAXÍ , CONSEJERO HONORARIO DE ESTADO, EMBAJADOR DE TURIN, QUE Á LA SAZON SE HALLABA EN 

ESTA CIUDAD, CUYOS ELOGIOS DIERON MAYOR BRILLO AL EGERCICIO. FUERON EXAMINADORES EL 

DOCTOR D. DIEGO DE PARADA , RECTOR QUE FUE DE LA REAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES; 
EL DR, D. JULIAN MATEOS DE RAMIRO , CURA PÁRROCO DE LA DE S. PEDRO DE ESTA CIUDAD, Y LOS 

DRES. D. FRANCISCO BLANCO  Y D. M IGUEL BOVELA , MÉDICOS TITULARES DE LA MISMA. AL EXAMEN 

PÚBLICO PRECEDIÓ OTRO PARTICULAR DE AQUELLOS QUE SE HABIAN DE PRESENTAR AL PÚBLICO Á 

MERECER LA APROBACION EN GRAMÁTICA Y RETÓRICA. POR LA MAÑANA SE DIÓ PRINCIPIO POR LA 

TRADUCCION, ANALISIS Y EXPLICACION DEL ARTIFICIO RETÓRICO EN UNA ORACION DE CICERON, QUE EL 



CORREGIDOR D. RAFAEL DE ABREU Y DEL MORAL PROPUSO AL PRIMER EXAMINANDO: LOS RESTANTES 

TRADUJERON AL CASTELLANO EL VIRGILIO Y EL OVIDIO , MANIFESTANDO EN AMBOS CUANTO DEBE 

SABERSE DEL ARTE MÉTRICA, HACIENDO ESTO EN CUANTOS PASAGES SE LES SEÑALARON. EN LA 

COLECCION DE AUTORES SELECTOS, Y RESPONDIENDO Á VARIAS PREGUNTAS DE LOS ESPECTADORES; Y EN 

SEGUIDA MANIFESTARON POR PREGUNTAS Y RESPUESTAS SU INSTRUCCION EN LAS CUATRO PARTES DE LA 

GRAMÁTICA Y ELEMENTOS DE RETÓRICA: TRADUJERON DEL CASTELLANO AL LATIN LO QUE SE LES 

PROPUSO POR LOS EXAMINADORES; Y LUEGO D. EUSEBIO TARANCON Y ALIQUE , SOBRESALIENTE EN LA 

CLASE, DIÓ RAZON DEL ARTIFICIO RETÓRICO, ESTILO, ORNATO Y CONCINIDAD DE LA FILÍPINA NONA DE 

CICERON; A LO CUAL SE SIGUIO UN DIALOGO MITOLÓGICO, CON LO QUE SE CONCLUYÓ EL EGERCICIO. POR 

LA TARDE D. VICTOR DE MOYA , MAS ADELANTADO EN LA SEGUNDA CLASE, DIÓ PRINCIPIO CON UN 

DIÁLOGO SOBRE LA SINTAXIS, APLICÁNDOLO Á LA TRADUCCION DEL CORNELIO NEPOTE Y JULIO CÉSAR, 
EN LA TRADUCCION DE CUYOS AUTORES SE ESMERARON LOS RESTANTES DISCÍPULOS DE LA MISMA 

CLASE. FINAL MENTE LOS DISCÍPULOS DE LA TERCERA RESPONDIERON Á VARIAS PREGUNTAS DE LA 

ETIMOLOGÍA LATINA Y CASTELLANA , HACIENDO APLICACIONES DE ELLA EN UNA ORACION DE CICERON. 
LOS INDIVIDUOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO (PRESIDENTE DE ESTE CERTÁMEN) ZELOSOS DE LA 

INSTRUCCION PÚBLICA Y DE COADYUVAR Á LAS SANAS INTENCIONES DE S.M. CATÓLICA, PROMETIERON 

Á SUS EXPENSAS SEIS PREMIOS PARA LOS DOS DE CADA CLASE QUE MERECIESEN LA NOTA DE 

SOBRESALIENTES, LOS CUALES SE REPARTIERON POR MANO DEL CORREGIDOR EN AYUNTAMIENTO PLENO, 
CON ARREGLO Á LA CENSURA DE LOS EXAMINADORES, Á LOS DISCÍPULOS SIGUIENTES: PRIMERA CLASE: 
D. EUSEBIO TARANCON Y ALIQUE , D. LEORNARDO MORENO. SEGUNDA CLASE: D. VICTOR MOYA , D. 
MANUEL DE TORRES. TERCERA CLASE: D. JOSEF VICENTE FERNANDEZ Y COLLADA , D. M IGUEL 
GONZALEZ . LOS EXAMINADORES, ADMIRADOS DE LOS ADELANTAMIENTOS QUE EN EL CORTO TIEMPO 

QUE LLEVAN DE ENSEÑANZA MANIFESTARON D. EUSEBIO TARANCON Y ALIQUE , D. LEONARDO 
MORENO, D. JOSEF BENITO PRIEGO  Y D. MANUEL CASTELLANOS , LOS CUATRO DE LA PRIMERA 

CLASE, OFRECIERON PARA ELLOS UN PREMIO SEPARADO. 
 
Nota: En acta de la sesión municipal del nueve de diciembre de 1816, se recoge escrito de don Manuel 
Crespo del siete anterior comunicando al corregidor la fecha en que se celebrarán los exámenes públicos.   
 

12/08/1817, nº 96. 
 

CAPILLA DE LA CARCEL. 
 
A la letra: HUETE 26 DE JULIO. EL DR. D. RAFAEL DE ABREU Y DEL MORAL, CORREGIDOR DE ESTA 

CIUDAD Y PARTIDO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS SUPERIORES 6RDENES DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE 

CASTILLA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CAPILLA DE LA REAL CÁRCEL DE ESTA CIUDAD Á FIN DE 

QUE LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS SE CELEBRASE EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA, PARA EL 

CONSUELO ESPIRITUAL DE LOS PRESOS, PUSO TODO SU CONATO, Y EMPLEÓ TODA SU AUTORIDAD PARA 

SACAR DEL CAOS Y ABANDONO EN QUE SE HALLABA POR EFECTO DE LA ÉPOCA PASADA DE CONFUSION, 
LA MEMORIA ESTABLECIDA PARA TAN PIADOSO OBJETO; Y COADYUVADO DEL SÍNDICO PERSONERO DEL 

COMUN Y COMISIONADO POR ESTE ILUSTRE AYUNTAMIENTO PARA EL FIN INSINUADO, SE COBRARON 

ALGUNOS ATRASOS PARA LA OBRA DE DICHA CAPILLA, Y PRECEDIDA SU BENDICION EL DIA ANTERIOR, HA 

LOGRADO LA SATISFACCION DE VER CELEBRAR LA PRIMERA MISA; CONCLUIDA LA CUAL HIZO QUE SE 

REZASE EL TE DEUM EN ACCION DE GRACIAS POR DICHO ESTABLECIMIENTO, HABIENDO PREVENIDO Á LOS 

PRESOS, ANTES DE LA MISA, ROGASEN EN ELLA PARTICULARMENTE POR LA IMPORTANTE VIDA DE SS. 
MM,  NECESIDADES DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO, Y POR EL ACIERTO DEL CONSEJO REAL EN SUS 

PROVIDENCIAS. DICHO PERSONERO, CON LA ACTIVIDAD Y EFICACIA QUE LE SON CARACTERÍSTICAS, 
CONTINÚA PONIENDO CORRIENTES LOS ATRASOS Á FAVOR DE LA MEMORIA, A FIN DE QUE NO FALTEN 

FONDOS PARA LA LIMOSNA DE LA MISA, Y QUE SE HAGAN EN LA CAPILLA TAS MEJORAS DE QUE SEA 

SUSCEPTIBLE, SEGUN LO VAYAN PERMITIENDO DICHOS FONDOS. EL MISMO DIA DIÓ UNA ABUNDANTE 

COMIDA Á LOS PRESOS UNA PERSONA CUYA MODESTIA NOS HA HECHO IGNORAR SU NOMBRE.. 
 

25/09/1817, nº 115. 
 

FACULTAD DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA A lA CIUDAD DE HUETE 
PARA QUE PUEDA CELEBRAR MERCADO LOS VIERNES DE CADA SEMANA.  
 

17/11/1818, nº 139. 
 



EXAMEN PÚBLICO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA. 
 
A la letra: HUETE 26 DE OCTUBRE. D. MANUEL CRESPO Y PEÑALVER, CATEDRÁTICO DE LATINIDAD, 
RETÓRICA Y POÉTICA POR S.M PARA LA PÚBLICA ENSEÑANZA DE ESTA CIUDAD, SOCIO DE MÉRITO DE LA 

REAL ACADEMIA LATINA MATRITENSE , PRESENTÓ SUS DISCÍPULOS Á EXAMEN PÚBLICO E DIA I6 DEL 

PASADO DIVIDIDOS EN TRES CLASES, SIENDO EXAMINADOS EN PRIMER LUGAR LOS DE LA DE PROPIEDAD 

LATINA , RETÓRICA Y POÉTICA, Y EN SEGUIDA LOS DEMAS. ABRIÓ EL EGERCICIO D. M IGUEL GUTIERREZ 
Y PARADA  CON UN EPÍGRAMA LATINO DANDO GRACIAS AL CONCURSO, EXPLICANDO Á CONTINUACION 

LOS PRECEPTOS DE QUE SE HABIA VALIDO PARA SU COMPOSICION Y LO DEMAS PERTENECIENTE Á LOS 

ELEMENTOS DE POÉTICA: ESTO MISMO HICIERON LOS RESTANTES DE LA CLASE, EXPLICANDO TAMBIEN 

LAS REGLAS DEL ARTE MÉTRICA EN CUANTOS PASAGES SE LES PRESENTARON DE LOS POETAS LATINOS DE 

NOTA, Y SATISFACIENDO Á CUANTAS OBJECIONES SE LES HICIERON POR LOS CONCURRENTES. DESPUES 

DIÓ CADA UNO RAZON DEL ARTIFICIO RETÓRICO DE LA ORACION DE CÍCERON QUE LE TOCÓ EN SUERTE; 
TRADUCIENDO RECÍPROCAMENTE DE UNA LENGUA Á OTRA CUANTO SE LES PROPUSO, Y DANDO RAZON DE 

LA VIDA Y ESCRITOS DE CADA AUTOR CLÁSICO. CONCLUYÓ ESTA CLASE RESPONDIENDO. Á CUANTAS 

PREGUNTAS SE LES HICIERON ACERCA DE LA HISTORIA MITOLÓGICA Y COSTUMBRES ROMANAS. LOS 

DISCÍPULOS DE LA CLASE DE SINTAXIS Y PROSODIA HICIERON VER SU INSTRUCCION EN LOS COMENTARIOS 

DE JULIO CÉSAR Y EN EL NEPOTE, ANALIZANDO LAS ORACIONES, Y MANIFESTANDO EN LO POSIBLE EL 

GENIO PARTICULAR DE LA LENGUA LATINA. FINALMENTE LOS DE LA CLASE DE ETIMOLOGÍA LATINA Y 

GRAMÁTICA CASTELLANA CONTESTARON CON EL MEJOR ACIERTO Á CUANTAS PREGUNTAS SE LES HIZO 

ACERCA DE AMBAS MATERIAS, ACREDITANDO SU INSTRUCCION EN EL ANALISIS DE LAS PALABRAS, Y 

ORACION SIMPLE EN LAS FÁBULAS DE FEDRO Y CARTAS DE CICERON; APUNTANDO TANBIEN COMO LOS 

DEMAS ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LA VIDA DE LOS AUTORES DE SU CLASE. D. RAFAEL DE ABREU Y DEL 

MORAL, CORREGIDOR DE ESTA CIUDAD, PRENDADO DE LOS ADELANTAMIENTOS DE ESTOS JÓVENES, QUE 

EL QUE MAS CUENTA DOS AÑOS DE ENSEÑANZA METÓDICA, OFRECIÓ TRES LIBROS DE PURA LATINIDAD 

PROPORCIONADOS Á CADA CLASE PARA LOS TRES QUE MERECIERON LA NOTA DE SOBRESALIENTES. 
OBTUVIERON LOS PREMIOS: EN LA PRIMERA CLASE: D. M IGUEL GUTIERREZ Y PARADA , UNO DE LOS 

QUE QUEDARON APROBADOS PARA PASAR AL ESTUDIO DÉ FACULTAD DE MAYORES; EN LA SEGUNDA D. 
JOSEF OLMEDILLA Y GARRIDO , Y EN LA TERCERA D. AGUSTIN DE CUENCA. EL PÚBLICO MANIFESTÓ LA 

MAS GRATA COMPLACENCIA AL VER LOS ADELANTAMIENTOS Y COMPOSTURA DE LOS DISCÍPULOS, DANDO 

LAS DEBIDAS GRACIAS Á SU CATEDRÁTICO.  
  
12/02/1820, nº 19.  
 

CÁTEDRA DE LATINIDAD.  
  
A la letra: SE HALLA VACANTE LA CÁTEDRA DE LATINIDAD DE LA CIUDAD  DE HUETE, CUYA DOTACION 

CONSISTE EN 250 DUCADOS ANUALES BIEN PAGADOS, CASA GRATIS, Y FACULTAD DE QUE EL PRECEPTOR 

ADMITA LOS PUPILOS QUE LE ACOMODE. LOS PRETENDIENTES DIRIGIRÁN SUS MEMORIALES AL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE DICHA CIUDAD HASTA EL 15 DE MARZO DE ESTE AÑO, DIA QUE SE SEÑALA PARA SU 

PROVISION. 
 

26/07/1820, nº 28. 
 

FESTEJOS POR LA APERTURA DE CORTES. 
 
A la letra: HUETE 17 DE JULIO. AYER, DÍA DESTINADO PARA CELEBRAR EN ESTA CIUDAD LA APERTURA DE 

LAS CORTES Y EL JURAMENTO PRESTADO POR S.M LA CONSTITUCION DE LA MONARQUÍA, SE FORMARON 

LAS TRES COMPAÑÍAS DEL REGIMIENTO DE JAEN QUE SE HALLAN EN ELLA ACANTONADAS, AL MANDO 

DEL BENEMÉRITO OFICIAL D. ANTONIO RAMON DE FAIA , QUIEN LAS DIRIGIÓ UN DISCURSO ANALOGO Á 

LAS CIRCUNSTANCIAS. EN SEGUIDA PASARON Á LA PARROQUIA DE S. PEDRO, ESCOLTANDO AL 

AYUNTAMIENTO Y DEMAS CONVIDADOS, Y ASISTIERON Á LA FUNCION DE IGLESIA, QUE SE CELEBRÓ CON 

MUCHA POMPA Y MAGESTAD. LA OFICIALIDAD DIÓ UNA ESPLÉNDIDA COMIDA LA TROPA EN LA PLAZA DE 

LA CONSTITUCION, QUE ESTABA PRIMOROSAMENTE ADORNADA; LOS PRINCIPALES SUGETOS DEL PUEBLO 

Y LAS DAMAS ASISTIERON AL CONVITE, SENTÁNDOSE ENTRE LOS SOLDADOS, Y BRINDANDO Á SU SALUD; 
DURANTE LA COMIDA TOCÓ LA ORQUESTA DIFERENTES SONATAS, QUE AUMENTARON EL ENTUSIASMO 

DEL INMENSO CONCURSO. POR LA TARDE HUBO CARRERAS DE CABALLOS Y OTRAS DIVERSIONES, QUE 

CONCLUYERON CON UN REFRESCO QUE SE SIRVIÓ Á LA OFICIALIDAD EN LAS CASAS DE AYUNTAMIENTO, Y 

CON LA COMEDIA DE ROMA LIBRE, QUE FUE EGECUTADA PERFECTAMENTE. 
 



Nota: Quizá se refiera a la tragedia Bruto, o Roma libre. Valencia, 1820. Del afamado constitucionalista 
canario Antonio Saviñon, fallecido en 1814. Traducción de Bruto primero, de Alfieri, con argumento muy 
apropiado para la época por su exaltación de la Libertad.    
 

11/12/1821, nº 353. 
 

PLAZA DE CIRUJANO. 
 
A la letra: SE HALLA VACANTE LA PLAZA DE CIRUJANO DE HUETE: SU DOTACION ES DE 100 DUCADOS 

PAGADOS DEL CAUDAL DE PROPIOS EN DOS PLAZOS IGUALES. LA POBLACION TIENE 650 VECINOS POCO 

MAS Ó MENOS, DOS CONVENTOS DE MONJAS Y UNO DE OBSERVANTES DE S. FRANCISCO: AQUELLOS Y 

ESTOS SE AJUSTAN CONVENCIONALMENTE. LOS PRETENDIENTES DIRIGIRÁN SUS MEMORIALES AL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HASTA EL 30. DICIEMBRE PRÓXIMO. 
 
Nota: Aobre lo mismo en Diario de Madrid, martes 25 de enero de 1825. Con dotación anual de 2.800 
reales, pagados en dos plazos iguales, por San Juan y Navidad, del fondo de Propios, y los ajustes o 
igualas que haga con los vecinos. Que son 650 y cuatro conventos, dos de de religiosas y dos de 
religiosos. Bajo solicitud ante el escribano del ayuntamiento hasta el 15 de febrero, para proveer el día 
veintiocho “en la persona que reuna las circunstancias de actitud y conducta politica y moral.” .   
 

3/1/1824.  
 

EXPOSICIÓN QUE LA CIUDAD DIRIGE AL REY, felicitándo le por su libertad y haber 
recuperado la soberanía. 17 de noviembre de 1823.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Es de advertir que a la Ciudad se da tratamiento de M. N. y M. L., (Muy Noble y Muy Leal), que no 
corresponde, pues el único documentado es el de Noble y Leal, concedido por los Reyes Católicos en 
1477. También que por distintas fuentes se conoce que la mayoría de los firmantes, quizá todos, alcalde y 
regidores, algunos tenidos por afrancesados durante la guerra de la Independencia,  habían sido fervientes 
partidarios de hacer jurar al Rey el nueve de marzo de 1820 la constitución de 1812, que le supuso la 
perdida de soberanía. Recuperada tras la intervención de los llamados Hijos de San Luis en abril de 1823.                          
 

0/7/1824. SUPLEMENTO.  
 
A la letra, después de hacer relación de la entrada y estancia en Sacedón: CONTINUARON SS. MM.  EL 

VIAGE, Y SALIENDO PARA HUETE EL DIA 7 Á LAS CUATRO DE LA MAÑANA VERIFICARON SU ENTRADA Á 

LAS NUEVE EN ESTA CIUDAD, CUYOS FIELES HABITANTES NO PERDONARON MEDIO ALGUNO PARA 

DEMOSTRAR SU AMOR AL MEJOR DE LOS REYES, CONSTRUYENDO ARCOS, FORMANDO VISTOSAS DANZAS; 
Y FUE PRECISO CEDER Á LAS REPETIDAS SÚPLICAS QUE HICIERON PARA QUE SE LES PERMITIESE TIRAR DEL 

COCHE Á LA ENTRADA, COMO LO EJECUTARON EN LOS PUEBLOS ANTERIORES. SEMEJANTES 

DEMOSTRACIONES HUBO EN TODO EL CAMINO, CUBIERTO DE HONRADOS LABRADORES, QUE 

SUSPENDIENDO SUS TAREAS VENÍAN Á SALUDAR Y ACLAMAR Á SU AMADO SOBERANO.  
HABIENDO SALIDO SS. MM.  DE HUETE Á LAS TRES DE LA MAÑANA DEL DIA 8, LLEGARON Á LAS DIEZ DE 

LA MISMA Á CUENCA….  
 
Nota: No se conservan actas de las sesiones de esas fechas en el archivo municipal de la Ciudad. Visita 
que no recoge Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES…, citado en apartado 1º. 
 

15/7/1824.  
 
MADRID, 14 DE JULIO. 
 
A la letra: EN LOS DÍAS 11 Y 12 CONTINUABAN SS. MM.  SIN NOVEDAD EN SU IMPORTANTE SALUD, MUY 

SATISFECHOS DEL BUEN ESPÍRITU QUE REINA ENTRE LOS FIELES HABITANTES DE CUENCA; 
PROPONIÉNDOSE SALIR DE AQUELLA CIUDAD Á LAS TRES DE LA MAÑANA DEL 13 PARA LA DE HUETE DE 

VUELTA Á SACEDON.  
 
Nota: La misma. 
 

17/7/1824.  
 
SACEDÓN, 14 DE JULIO.  
  
A la letra: LOS REYES NUESTROS SEÑORES SALIERON DE CUENCA Á LAS TRES DE LA MADRUGADA DE 

AYER 13 DEL CORRIENTE MES DE JULIO, Y LLEGARON Á LA CIUDAD DE HUETE Á LAS NUEVE MENOS 

CUARTO, SIN HABER EXPERIMENTADO LA MENOR NOVEDAD EN SU IMPORTANTE SALUD; HABIENDO 

RECIBIDO LAS MAYORES DEMOSTRACIONES DE AFECTO, ASI EN TODOS LOS PUEBLOS DEL TRÁNSITO COMO 



EN HUETE, CUYOS HABITANTES HAN MANIFESTADO SU ALEGRÍA CON VISTOSAS DANZAS Y FUEGOS 

ARTIFICIALES. EN LA MAÑANA DE HOY HAN ENTRADO SS. MM.  EN ESTA VILLA… .  
 
Nota: La misma.  
 

22/7/ 1824.  
 

CORREGIMIENTO DE HUETE PARA DON FRANCISCO FABIAN. 21 de Julio.  
 
Nota: Durante su mandato se concluyó el cinco de mayo de 1825 el allanado del cerro que dio lugar a la 
llamada Plazuela, también de Santo Domingo por su proximidad al convento de ese nombre y hoy plaza 
de San Juan, que recoge Juan Julio AMOR CALZAS en CURIOSIDADES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD 
DE HUETE (CUENCA). Madrid, 1904.  
  

22/9/1825, nº 115. 
 

MADRID 21 DE SETIEMBRE.-LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS CIUDADES DE 
SEVILLA Y ANTEQUERA, ALMANSA Y HUETE, Y EL DE LA VILLA DE CARACUEL, Y 
SUS VOLUNTARIOS REALISTAS, HAN EXPUESTO Á S. M. SUS LEALES 
SENTIMIENTOS, CON MOTIVO DE LA REBELIÓN DE BESSIERES. 
 
Nota: Se refiere al levantamiento ultrarrealista del general Jorge [ ]. Con relación a Bessieres, también 
sobre La Bisbal, y sus actuaciones en Huete, escribe Pío Baroja en Memorias de un hombre de acción. 
Con la pluma y con el sable: crónica de 1820 a 1823. Madrid, 1915. Estancia, recibiendo a los 
constitucionales con fuego de metralla y fusilería desde las murallas y cerro del castillo, y posterior 
marcha a las sierras de Priego pasando por La Peraleja. También Historia de la vida y reinado de 
Fernando VII de España… Tomo 3º. Madrid, 1842. Sobre su llegada a finales de enero de 1823 y 
permanencia hasta el diez de febrero sin ser inquietados por los liberales. Sobre acontecimientos de la 
época, Archivo Histórico Nacional, sección Consejos suprimidos, legajo 13263, expediente 67. El 
repuesto corregidor don Rafael Abreu del Moral, solicita en marzo de 1824 permutar plaza con don 
Francisco González Argandoña, alcalde mayor segundo de Córdoba. Miguel Ángel Morales Payán en El 
trienio liberal y el desmantelamiento del antiguo reino de Granada La nueva organización territorial y 
judicial. Madrid, 2008. Citando Archivo de la Real Chancillería de Granada, 321- 4400 -3, recoge 
informe de Huete. A la letra: “Excmo Sr. En cumplimiento de la orden de fecha 17 de los corrientes, 
relativo a que informase esta (sic) Ayuntamiento Constitucional, sobre los particulares que se indican, 
referentes al Doctor Don Rafael de Abreu y del Moral, debo informar: Que su conducta moral en esta 
ciudad ha sido irreprensible, su ciencia mediana qual así consta a esa superioridad, como que este Juzgado 
depende de ella. En quanto a su desinterés este Ayuntamiento no puede puntualizado (sic)  porque sus 
individuos ninguna conexión tenían con su Tribunal, aunque no han oido decir cosa particular, y 
últimamente su amor al sistema constitucional lo juró estando de juez interino de primera instancia  en 
esta ciudad, que en ella no se le vieron hacer actos opuestos contra el sistema. Que es quanto puede 
informar esta (sic) Ayuntamiento en obsequio a la verdad. Dios que a V.S. m. a Huete y marzo 2 de 1821. 
Excmo Sr. Varias firmas.”. Y también, “D. Rafael Abreu y del Moral; corregidor letrado que ha sido de la 
ciudad de Huete, es de conducta muy piadosa, y arreglada, no ha exigido más que sus justos derechos; 
tiene mediana ciencia, y no ha dado pruebas de desafecto constitucional”. En Colección legislativa de 
España, Real orden sobre fianzas que han de presentar los corregidores de partido para servir 
subdelegaciones de Renta, se comunica que [ ], corregidor de Huete, presente por dos mil ducados, en 
lugar de los tres mil que le  pide el intendente de Cuenca, y sea así en adelante para los demás. 22 de julio 
de 1815.”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8/7/1826.   
 

EXPOSICIÓN QUE EL CLERO REGULAR DIRIGE AL REY . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/7/1826, Nº 85. 03/8/1826, Nº 93.  
 

ENTRADA DE SS.MM. EN ESTA CIUDAD. 
 
A la letra: HUETE 11 DE JULIO. A LAS NUEVE DE LA MAÑANA DEL DIA DE AYER ENTRARON SS. MM.  EN 

ESTA CIUDAD, SIN NOVEDAD ALGUNA EN SU IMPORTANTE SALUD. CON TAN PLAUSIBLE MOTIVO SE 

ALLANARON LAS CALLES, SE RENOVARON VARIOS EDILICIOS Y FUENTES, SE CONSTRUYERON CINCO 

HERMOSOS ARCOS TRIUNFALES, Y SE ADORNARON CON ESMERO LOS BALCONES Y VENTANAS DEL 

TRANSITO, EN EL QUE ESTABA FORMADA LA GUARDIA REAL DE INFANTERÍA Y CABALLERÍA , Y 

VOLUNTARIOS REALISTAS, QUE PRESENTABA LA VISTA MAS IMPONENTE Y LUCIDA. EL REPIQUE GENCRAL 

DE CAMPANAS, LOS VIVAS Y ACLAMACIONES, Y OTRAS DEMOSTRACIONES DE JÚBILO DE TODOS ESTOS 

HABITANTES Y DE LOS PUEBLOS COMARCANOS, ANUNCIARON LA LLEGADA DE NUESTROS AUGUSTOS 

SOBERANOS. A SU ENTRADA EN ESTA CIUDAD SE AGOLPARON UNA MULTITUD DE PERSONAS, QUE AL 

MOMENTO QUE VIERON EL COCHE EN QUE VENIAN SS.MM DESENGANCHARON LAS MULAS, Y PRECEDIDO 

DE LAS DANZAS LO CONDUJERON Á BRAZO, ENTRE LAS INCESANTES ACLAMACIONES DEL NUMEROSO 

CONCURSO QUE OCUPABA LA CARRERA. A LA PUERTA DEL REAL PALACIO ESTABAN PARA RECIBIR Á 

SS.MM. LOS EXCMOS. SEÑORES SECRETARIOS DEL DESPACHO DE ESTADO Y DE GRACIA Y JUSTICIA, Y 

OTROS PERSONAGES DE LA REAL COMITIVA , EL EXCMO. SR. OBISPO DE CUENCA CON EL CABILDO 

ECLESIÁSTICO Y COMUNIDADES RELIGIOSAS, EL CORREGIDOR Y AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, LOS 

GEFES DE RENTAS, Y LOS COMISIONADOS DE LA DE CUENCA, Y OTRAS MUCHAS PERSONAS DE DISTINCION, 
A LAS 12 HUBO BESAMANOS; POR LA TARDE SE HICIERON LAS DANZAS DEBAJO DE LOS BALCONES DEL 

REAL PALACIO , QUE SE DIGNARON S.S.MM. PRESENCIAR SIN EMBARGO DEL MUCHO CALOR POR LA 

NOCHE HUBO UNA FUENTE Y ÁRBOL DE PÓLVORA MUY VISTOSO, ILUMINACION GENERAL, REPIQUE DE 

CAMPANAS Y MÚSICAS ARMONIOSAS: ESTAS SON LAS DEMOSTRACIONES DE JÚBILO HECHAS EN OBSEQUIO 



DE SS.MM., QUE PARTIERON DE ESTA CIUDAD PARA LA DE CUENCA Á LAS CUATRO DE ESTA MAÑANA, 
POR ENMEDIO DE UN NUMEROSO CONCURSO, QUE NO CESÓ DE VITOREAR Á TAN AUGUSTOS SOBERANOS. 
 
Nota: El secretario del despacho de Estado era don Pedro Alcántara de Toledo, duque del Infantado, y el 
de Gracia y Justicia don Francisco Tadeo Calomarde. El corregidor, desde 1824, don Francisco Fabián.   
 

SS.MM. SALIERON DE CUENCA Y LLEGAN A HUETE. 
 
A la letra: MADRID 2 DE AGOSTO. SS. MM.  SIGUEN DISFRUTANDO DE LA MAS CABAL SALUD. EL DIA 31 

SALIERON DE CUENCA Á LAS TRES DE LA MADRUGADA, Y LLEGARON Á HUETE Á LAS NUEVE DE LA 

MAÑANA , DONDE FUERON RECIBIDOS CON LAS MISMAS, Ó SI ES POSIBLE, MAYORES DEMOSTRACIONES DE 

JÚBILO Y ALEGRÍA QUE LA VEZ PASADA. LOS ESPERABAN, COMO ENTONCES, CUADRILLAS DE PAISANOS 

VISTOSAMENTE ADORNADOS, QUE DESENGANCHANDO LAS MULAS DEL COCHE, LO CONDUJERON Á BRAZO 

HASTA PALACIO , Y OTRAS CUADRILLAS DE DANZANTES,  QUE BAILANDO Á ESTILO Y AL SON DE LA 

MÚSICA DEL PAIS, PRECEDIAN EL COCHE DE SS. MM.  EN TODO EL TRÁNSITO HAN SIDO FESTEJADOS POR 

TODOS LOS PUEBLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO CON GRACIOSOS ARCOS, Y CON LAS 

ACLAMACIONES DE SUS HABITANTES Y DE LOS DE LAS ALDEAS Y PUEBLOS INMEDIATOS. AYER LLEGARON 

SS.MM. Á SACEDON SIN NOVEDAD, DONDE FUERON RECIBIDOS CON EL MISMO ENTUSIASMO QUE Á SU IDA 

Á SOLAN DE CABRAS. 
 
Nota: Ambas noticias se refieren al viaje efectuado a los Reales Baños de Solán de Cabras, en Beteta, 
Cuenca, que no cita Juan Julio AMOR en CURIOSIDADES…, ni Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
en HEMEROTECA OPTENSE…, recogidos en apartado 1º, no obstante su interés por haber sido tercera 
visita del Rey a la Ciudad. El 10 y 31de julio de 1826. Es de advertir que en el Archivo Municipal no se 
conservan actas de las sesiones de esos días. Sobre el tema, véase Vicente De CADENAS Y VICENT en 
JORNADA DE..., recogido en apartado 1º.   
 

12/09/1826, Nº 110. 
 

PLAZAS DE MÉDICOS. 
 
A la letra: SE HALLAN VACANTES LAS DOS PLAZAS DE MÉDICOS TITULARES DE LA CIUDAD DE HUETE: SU 

DOTACION ANUAL DE CADA UNA 300 DUCADOS DE VELLON, PAGADOS EN LOS PLAZOS DE S. JUAN Y 

NAVIDAD , DE LOS FONDOS DE PROPIOS DE LA MISMA, Y ADEMAS LOS AJUSTES CONVENCIONALES; QUE 

HAGAN CON LOS VECINOS, CUYO NÚMERO SE COMPONE DE 650, Y ADEMAS HAY DOS CONVENTOS DE 

RELIGIOSOS, UN MONASTERIO DE SAN BENITO, DOS DE RELIGIOSAS Y UN CABILDO ECLESIÁSTICO, CON 

OTROS CLÉRIGOS PARTICULARES, QUE TODOS PAGAN CONVENCIONALMENTE; CONSISTIENDO EL 

VECINDARIO DE EMPLEADOS, ARTESANOS Y LABRADORES; Y LOS PRETENDIENTES DIRIGIRÁN LOS 

MEMORIALES Á D. MATÍAS HORCAJADA COMO UNO DE LOS SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO DE DICHA 

CIUDAD. 
 
Nota: Entre los subscriptores a Nuevos elementos de terapéutica…, por J.L. Alibert, año 1826 recogido en 
apartado 3º, Noticia 04/09/1770, nº 36, figura Julián Cayetano Martínez, “médico de Huete”. 
 

15/01/1831. Nº 7. Sábado. 
 

FELICITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO POR EL FELIZ PARTO DE LA REINA.  
 

08/06/1833, Nº 102. 
 

CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN DE LA MERCED. 
 
A la letra: LA REAL Y MILITAR ORDEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, REDENCION DE CAUTIVOS, 
CELEBRÓ CAPÍTULO GENERAL EN EL CONVENTO DE LA CIUDAD DE HUETE EL 25 DE MAYO ÚLTIMO ; Y EN 

ÉL FUE NOMBRADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS MAESTRO GENERAL DE TODA LA RELIGION EL M. P. FR. 
JUAN BAUTISTA GRANELL. 
 
Nota: Así también en La Revista española, Madrid, 11 de junio 1833, y Las casas de religiosos en 
Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, por Cayetano Barraquer y Roviralta, Barcelona, 1906. 
Juan Julio AMOR afirma en CURIOSIDADES…, recogido en apartado 1º, que el último fue en 1832. 
 

30/11/1833, Nº 153. 
 

PROCLAMACIÓN DE LA REINA ISABEL II. 



 
A la letra: HUETE 19 DE NOVIEMBRE. EN ESTA CIUDAD SE HA CELEBRADO LA PROCLAMACION DE LA 

REINA NUESTRA SEÑORA EN LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DEL CORRIENTE CON LA MAYOR SOLEMNIDAD, Y AL 

ESTILO Y ANTIGUA USANZA DE NUESTROS ABUELOS. EL DIA SEÑALADO SALIO DE LAS CASAS 

CONSISTORIALES EL AYUNTAMIENTO Á CABALLO ACOMPAÑADO DEL CORREGIDOR Y PERSONAS MAS 

DISTINGUIDAS QUE HABIAN SIDO CONVIDADAS A ESTE ACTO; Y LLEVANDO EL REGIDOR DECANO EL REAL 

ESTANDARTE, LO ALZÓ EN LOS TRES SITIOS DE COSTUMBRE POR S.M. DOÑA ISABEL II,  REINA DE LAS 

ESPAÑAS. CONCURRIO, MUCHA GENTE DE LA CIUDAD, Y NO MENOS DE LOS PUEBLOS COMARCANOS QUE 

NOS HONRARON CON SU ASISTENCIA, Y AUMENTARON EL PLACER Y ENTUSIASMO GENERAL EN DÍA TAN 

FAUSTO Y DE TANTAS ESPERANZAS PARA LA NACION. A LOS POBRES DE LA CARCEL SE LES SUAVIZO SU 

ENCIERRO CON UNA ABUNDANTE COMIDA PARA QUE PARTICIPASEN DE LA ALEGRIA COMUN, Y AL - SE 

CANTÓ UN TE DEUM CON ASISTENCIA DE LOS PARROCOS Y COMUNIDADES RELIGIOSAS DE LA CIUDAD, 
IMPLORANDO DEL CIELO UN LARGO Y FELIZ REINADO PARA NUESTRA SOBERANA, Y LA CONTINUACION 

DEL ACIERTO EN SUS SABIAS PROVIDENCIAS PARA NUESTRA INMORTAL GOBERNADORA. 
 
Nota: No se conservan actas de sesiones de ese año en el Archivo Municipal. 
 

08/06/1834, Nº 110.   
 

PLAZAS DE MÉDICOS.  
 

A la letra: “LOS PROFESORES DE MEDICINA Y CIRUGIA QUE HAN HECHO SOLICITUD Á LA PLAZA 

VACANTE DE MEDICINA TITULAR DE 1A CIUDAD DE HUETE, SEGUN EL ANUNCIO PUBLICADO EN LA 

GACETA DEL 21 DE ABRIL ULTIMO , EN EL TERMINO DE 15 DIAS LOS DOCUMENTOS COMPETENTES AL 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA DE CASTILLA LA NUEVA, 
EN SU CASA CALLE DEL CABALLERO DE GRACIA, ESQUINA A LA DE LAS TORRES, NUM.1, CUARTO 

PRINCIPAL.”. 
 

01/08/1834, Nº 165. 
 

REAL DECRETO NOMBRANDO A DON VICENTE CANO MANUEL PRESIDENTE  DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. 
 
Nota: Nacido en Chinchilla en 1764 e hijo de don Vicente Cano Manuel y de doña Francisca Ramírez de 
Arellano, con ascendencia optense, casó en Huete, parroquia de San Esteban y año 1797, con doña Josefa 
Chacón, natural de Méjico e hija de don Joaquín Chacón y Torres, regidor perpetuo de Huete, que en 
documentos municipales de 1810 y 1811 figura como regente de su Real Jurisdicción Ordinaria y de su 
partido, maestrante de la Real de Caballería de Ronda y del Consejo de la Mesta, con entrada en apartado 
6º, y de doña Ana Núñez de Haro, que pasaron a Méjico en 1772 en el séquito del arzobispo don Alonso 
Núñez de Haro. Perteneció al Consejo de S.M. y sentó plaza de fiscal en el Supremo de Castilla, alcalde 
del crimen en la Audiencia de Valencia y oidor en la Chancillería de Granada, de la que fue Regente. 
También diputado por Murcia en la Cortes de Cádiz, que presidió en 1811, y de Albacete, desde 1834 a 
1836, y ministro de Gracia y Justicia. Falleció en 1837. Fue hermano de don Antonio y padre de don 
Vicente, magistrados y políticos de nombre. El último, que por los años de 1837 era oficial de la Milicia 
Nacional de Uclés, casó en el de 1827 en la parroquia optense de San Pedro con doña María Fernanda de 
Bardají, hija don Eusebio de Bardají y Azara, sobre quien se dice en los apartados 1º, entrada Vicente 
LLEDÓ, y 4º, nota a la NOTICIA del 19 de agosto de 1837, y de la hueteña doña María Ramona de 
Parada y Parada.  
 

10/03/1835. Nº 69. 
 

MADRID 9 DE MARZO. NOMBRAMIENTOS DE ALCALDES MAYORES INTERINOS  DE 
LA REAL AUDIENCIA DE VALENCIA. PARA EL TÉRMINO DE ALPUENTE, DON 
CARLOS OTAL Y CORRAL, QUE LO ERA DE HUETE. 
 

17/06/1836, Nº 547. 
 

MAESTRA DE NIÑAS. 
 
A la letra: LO ESTÁ LA PLAZA DE MAESTRA DE NIÑAS, DE LA CIUDAD DE HUETE, PROVINCIA DE CUENCA. 
LA DOTACION CONSISTE EN 4RS DIARIOS, PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO, Y ADEMAS CASA Y LA 



ASIGNACION EN QUE SE CONVENGA POR LA ASISTENCIA DE LAS NIÑAS: LA POBLACION ASCIENDE A 800 

VECINOS. LAS QUE SOLICITEN DICHA PLAZA DIRIGIRAN LOS MEMORIALES FRANCOS DE PORTE HASTA EL 1º 

DE JULIO PROXIMO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE LA REFERIDA CIUDAD. 
 
Nota: Sobre el tema, véase Juan Julio AMOR en ÁPÉNDICE.…, recogido en apartado 1º.  
 

17/08/1836, Nº 609. 
 

GENERAL DON MIGUEL GÓMEZ Y DAMAS. 
 
Nota: Advertencia sobre sus acciones para que se prevengan posteriores. Por otras fuentes se conoce fue 
teniente general y mariscal de campo del ejército de don Carlos María Isidro. Quinto de su nombre como 
Rey para sus partidarios, que le otorgó el título de marqués de Orbaiceta. Nacido en Torredonjimeno en 
1785, casó el año 1815 en Madrid, parroquia de San Martín, con doña Vicenta de Parada, natural de 
Barajas de Melo, en Cuenca, hija de don Diego de Parada y Azcoita, regidor perpetuo de Huete y patrón 
de su hospital de San Juan Evangelista, y de doña Mercedes (Rodríguez) de la Encina y (Sánchez) de 
Soria, optenses, padres también de los oficiales carlistas el coronel don Diego, y el brigadier don Juan de 
Parada, luego pintor y fotógrafo de fama durante su exilio en Burdeos, Francia. Respecto de sus estancias 
en la Ciudad por obligación de sus empleos en la milicia, es de recordar varias. Una por la aventura 
amorosa que con anterioridad a su matrimonio y sobre el año 1814, mantuvo con doña Mercedes,  viuda y 
la Reina de las mujeres allí por su belleza, que dio lugar a causa judicial por incumplimiento de palabra de 
matrimonio que decía ella haber recibido, obrante en su expediente personal, Archivo General Militar de 
Segovia, y haber casado con su hija, de tan alto aspecto como su madre. La de agosto de 1822, cuando fue 
encausado por viajar sin documentación y de incógnito para unirse con las fuerzas realistas contrarias a la 
Constitución. Y la del seis y siete de diciembre de 1836, cuando al mando de un ejército expedicionario 
recorría el reino de Norte a Sur levantando para su causa gran número de habitantes, … DE VALDEPEÑAS 

PASAMOS POR LA SOLANA Y ARGAMASILLA DE ALBA Á EL TOMELLOSO, LA MOTA DEL CUERVO, 
HORCAJO DE SANTIAGO, VELEZ, LLEGANDO A HUETE EL 7; Y AQUÍ PARAMOS LA MAÑANA SIGUIENTE 

PARA QUE DESCANSASE LA TROPA, Y SOBRE TODO LA CABALLERÍA, QUE NECESITABA TAMBIEN 

HERRARSE, YA QUE AL ENEMIGO HABÍAMOS TOMADO ALGUNA DELANTERA. AL MEDIO DIA SALIMOS DE 

HUETE PARA BUENDIA; Y ANTES DE SALIR NUETRA CABALLERÍA DE RETAGUARDIA, CON ALGUNAS 

COMPAÑÍAS DE TIRADORES, TUVIERON QUE CONTENER LA VANGUARDIA ENEMIGA, CVOMPUESTA DE 700 

CABALLOS Y 1500 INFANTES ESCOGIDOS, QUE, ENTRANDO EN HUETE, QUERIA SEGUIRNOS… . Sobre el 
tema, véase: Historia de expedición del rebelde Gomez, escrita por el Gobernador de su Cuartel general 
y cogida á un prisionero en la acción de Huerta del Rey, Madrid, marzo de 1839. También Alfonso 
Bullón de Mendoza Gómez de Valugera; La expedición del general Gómez. .Madrid, 1984. J. Delgado; 
Relato oficial de la meritísima expedición carlista dirigida por el general andaluz don Miguel Gómez. 
Con su retrato en la portada. San Sebastián, 1943. Manuel Fernández Espinosa; La vida aventurera del 
general Miguel Gómez Damas El Carlismo en Andalucía (I). Revista Abril número 78. Jesús María 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ cita en HEMEROTECA OPTENSE,…, recogido en apartado 1º. Las noticias 
aparecidas en Gaceta de Madrid el 28 de septiembre de este mismo año, sobre movimientos de tropas 
carlistas en las inmediaciones de Huete, El español, jueves 1 de diciembre de 1836, con noticias de sus 
acciones en Andalucía, en Gazzetta de Firenze, 22 de octubre de 1836, y el bando del comandante general 
de la provincia de Cuenca, don Domingo de Aristizabal, veintidós de noviembre de 1836, declarándola en 
estado de sitio y bajo su autoridad, movilizando los batallones de Milicia Nacional de Huete y otras 
poblaciones para oponerse a la ocupación de los carlistas. También Eco del comercio, Madrid, 3 de 
octubre de 1836. Noticia del día treinta enviada desde Huete, sobre haberse celebrado solemne Te Deum 
por la acción y batalla de Villarrobledo contra las fuerzas del general Gómez, y posterior alocución del 
juez de primera instancia en las casas consistoriales, recogidas a la letra.  
 

19/08/1837, Nº 992. 20/10/1837, nº 1.056.  
 

REAL DECRETO ADMITIENDO LA RENUNCIA QUE HA PRESENTADO D. JOSÉ MARÍA 
CALATRAVA DE SU CARGO DE SECRETARIO DEL DESPACHO DE ESTADO, Y 
NOMBRANDO EN CONSECUENCIA PARA EL MISMO, Á D. EUSEBIO BARDAJÍ Y 
AZARA, CONSEJERO HONORARIO DE ESTADO. 
 

REAL DECRETO NOMBRANDO PARA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS AL 
PRIMER SECRETARIO DEL DESPACHO DE ESTADO D. EUSEBIO BARDAJÍ Y AZARA. 
 



Nota: Con nota biográfica en apartado 1º, entrada Vicente LLEDO, en D. EUSEBIO BARDAXÍ…. Sobre 
el tema, en el mismo, véase  CASILDO RENESES, en CALAS…. Cuenca, 2007.  
 

24/09/1837, Nº 1.028. 
 

ERROR DE COPIA EN LA GACETA DE AYER, EN EL PARTE DEL GENERAL ORÁA 
DADO DESDE HUETE EL 21. 
 
Nota: El Español, Madrid, lunes 25 de septiembre de 1837, recoge que donde dice DIFÍCIL NO DARLE 
ALCANCE debe escribirse DIFÍCIL DARLE ALCANCE.. Es de interés por su estancia y paso por la Ciudad. 
Sobre el tema, primera guerra Carlista, véase la obra del teniente general don Eduardo Fernández de San 
Román, primer marqués de San Román, Campañas del general Oráa, que recoge los años de 1837 y 1838 
contra los Carlistas, Madrid, 1884, y su fondo en la Real Academia de la Historia. En alguno de esos años 
falleció el alférez del regimiento Extremadura, tercero de línea, húsares, don José de Parada y Güell, 
undécimo y último señor a título de honor de Huelves y Torrejón, de la antigua tierra de Huete. Nacido en 
Madrid en 1815, se alistó voluntario en la Milicia Urbana de Caballería de Huete el trece de octubre de 
1833, - reinado de Isabel II bajo regencia de su madre, pues Fernando VII había fallecido el 29 de 
septiembre -, llamada luego Guardia Nacional, de la que fue nombrado portaestandarte el veintisiete de 
abril de 1836, según certificación de primero de julio de 1837 emitida por don Vicente Cano Manuel y 
Chacón, sargento mayor del escuadrón de Milicia Nacional de Uclés, citado en la nota correspondiente a 
NOTICIA del ocho de junio de 1834. Ingresó en el ejército como cadete de aquél regimiento el 22 de 
noviembre de 1836. Durante sus estancias en Huete vivió en la llamada Casa Grande, frente al Pósito, 
propia de los señores de Huelves, que la habían heredado de sus ascendientes Vidaurre de Orduña, sobre 
cuya fábrica escribió Darío MARASSA PABLOS en ARQUITECTURA CIVIL….  
  

30/07/1840, Nº 2.098. 
 

PLAZAS DE MÉDICOS. 
 

19/02/1841, Nº 2.315 
 

PLAZA DE MÉDICO. 
 

13/11/1842, Nº 2.956. 
 

ESTABLECIMIENTO DE UN COLEGIO DE HUMANIDADES. 
 
A la letra: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE HUETE, PROVINCIA DE CUENCA, HA 

ACORDADO ESTABLECER  EN LA MISMA UN COLEGIO DE HUMANIDADES, Y DOTAR  PARA LA  ENSEÑANZA Á 

DOS CATEDRÁTICOS CON EL PAGO ANUAL DE 3000 RS VN EN METÁLICO, Y 50 FANEGAS DE TRIGO COMUN 

EL  CATEDRÁTICO DIRECTOR; 1500 RS Y 60  FANEGAS DE TRIGO DE IGUAL CALIDAD QUE EL ANTERIOR EL 

SEGUNDO CATEDRÁTICO, CUYAS COUTAS SERÁN SATISFECHAS RELIGIOSAMENTE POR MEDIOS AÑOS DE 

LOS FONDOS DE PROPIOS Y ARBITRIOS, LIBRES DE TODA CONTRIBUCIÓN, É IGUALMENTE LAS UTILIDADES 

QUE AQUELLOS PUEDAN TENER CON LOS PUPILOS. ADEMAS TENDRÁN Á SU FAVOR AMBOS CATEDRÁTICOS 

LA RETRIBUCIÓN QUE DEBERÁN PAGAR LOS JÓVENES FORASTEROS QUE ASISTAN AL COLEGIO, Y LOS 

PUPILOS INTERNOS QUE TUVIEREN; SIENDO OBLIGACIÓN DE ENSEÑAR GRATUITAMENTE Á LOS DISCÍPULOS 

HIJOS DE VECINOS DE LA CIUDAD. SERÁ CONDICION PRECISA EN LA ESCRITURA QUE DEBERÁ OTORGARSE 

CON LOS AGRACIADOS PARA CATEDRÁTICO QUE NO HAN DE PODER ENCARGARSE DE ADMINISTRACIÓN Ó  

COMISION ALGUNA PARTICULAR, Á FIN DE QUE NO SE DISTRAIGAN Y ABANDONEN LA ENSEÑANZA POR 

OTROS NEGOCIOS, SINO QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE AL OBJETO PROPUESTO AL ACEPTAR EL 

CARGO. LOS QUE TRALDU DE SER AGRACIADO DEBEN, TENER ENTENDIDO QUE DESDE LUEGO SE HA DE 

ENSEÑAR EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO GRAMÁTICAS CASTELLANA. Y LATINA ; ELEMENTOS DE 

LITERATURA; IDEM, DE MATEMÁTICAS Y DIBUJO LINEAL; GEOGRAFÍA É HISTORIA, PRINCIPALMENTE 

ESPAÑOLA. EL AYUNTAMIENTO HA DESTINADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COLEGIO UN MAGNIFICO 

EDIFICIO QUE LE PERTENECE, Y QUE SIRVIÓ DE TAL Á LOS EX-JESUITAS, SIENDO DE SU CUENTA LA 

HABILITACION Y REPAROS NECESARIOS PARA EL NUEVO ESTABLECIMIENTO, DEBIENDO VIVIR EN EL 

MISMO AMBOS CATEDRÁTICOS. LA POBLACION CONSTA DE 700 VECINOS. ES CABEZA DE PARTIDO 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE RENTAS: Y TANTO EN ELLA COMO EN LOS PUEBLOS DEL PARTIDO Y DE 

ALGUNAS LEGUAS DE LA CIRCUNFERENCIA HACE BASTANTES AÑOS NO HA HABIDO, NI EXISTE MAS 

ENSEÑANZA QUE LA DE PRIMERAS LETRAS; POR LO QUE PUEDE CONTARSE CON UNA CONCURRENCIA DE 



ALUMNOS BASTANTE NUMEROSA. LOS SUGETOS QUE SE HALLEN ADORNADOS DE LOS CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS PARA LA ENSEÑANZAS DE LAS RAMOS INDICADOS, Y QUIERAN OBTENER EL NOMBRAMIENTO 

DE CATEDRÁTICOS DIRIGIRÁN SUS SOLICITUDES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO Á LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DICHA CIUDAD; Y POR LA MISMA SE HARÁ SABER Á LOS 

AGRACIADOS EL DIA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE PARA OTORGAR LA CORRESPONDIENTE 

OBLIGACION. LOS INTERESADOS DIRIGIRÁN SUS SOLICITUDES ACOMPAÑADAS DE LOS TESTIMONIOS DE 

SUS TITULOS Y DEMAS DOCUMENTOS CONCERNIENTES Á SU APTITUD Y BUENA CONDUCTA MORAL Y 

POLÍTICA, EXPRESANDO SU EDAD Y ESTADO. HUETE A 27 DE OCTUBRE DE 1842. POR MANDADO DEL 

AYUNTAMIENTO , SECRETARIO, RAMON DE CUENCA”.  Sobre el tema, Archivo Municipal de Huete. 
Sección Protocolos. Escribano Antonio Gómez. Año 1593. Folio 572. Donación que el clérigo Alonso de 
Zurita, y el licenciado Fernando de Zurita, clérigo presbítero, hacen de toda su hacienda al colegio de la 
Compañía de Jesús, reservándose el usufructo por su vida. Bajo condición de que la Compañía ponga 
escuela de niños con dos maestros que sean religiosos, advirtiendo que si la Ciudad creara estos estudios 
se aplique a beneficio de la Casa. Todo en memoria de sus padres Fernando de Zurita e Isabel de Figueroa 
tenían al colegio. Año 1594. Folio 65. Testamento del clérigo Alonso de Zurita. Con entierro en el colegio 
de la Compañía de Jesús. Mandas a su hermana Juana Bautista, a su tío Gaspar de Zurita, a Diego de 
Zurita, vecino de Madrid, a María de Figueroa, monja en el convento de la Misericordia, y a su hermano 
el licenciado Fernando de Zurita. Sea heredero el dicho colegio. 
 

26/06/1843, Nº 3205.  08/07/1843, Nº 5018. 16/09/1843, Nº 3282.   
         

HUETE 22 DE JUNIO.- AYER LLEGARON HASTA LORANCA 150 NACIONALES DE 
CUENCA, QUE VENÍAN CONTRA NOSOTROS. 
 

                                                                    Ministerio de Gracia y Justicia. 
 

HUETE 4 DE JULIO.- AUNQUE NUNCA NOS DIERON CUIDADO LAS AMENAZAS   DE 
LOS INSURRECCIONADOS DE CUENCA, ESTAMOS PERFECTAMENTE TRANQUILOS 
DESDE LA LLEGADA DEL GENERAL IRIARTE Á ESTA PROVINCIA. 
 

PLAZAS DE MÉDICOS-CIRUJANOS. 
 
Nota: Con anuncio también en Boletín de medicina cirugía y farmacia, del domingo 17 de septiembre de 
1843. Con población de setecientos vecinos, con 4000 reales anuales, en iguales plazos y demás 
circunstancias que lo ofrecido en 1821, recogido en Nota correspondiente a noticia de ese año, en este 
apartado. Se repite en el del domingo seis de octubre de 1844. Sobre el tema, véase ANALES DEL 
INSTITUTO MÉDICO…, en apartado 1º. 
 

12/05/1844, Nº 3528. 
 

ANTEAYER, EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA, TUVIERON LA 
HONRA DE PRESENTARSE A S.M. LOS SEÑORES. CONDE DE VIGO Y DON LUIS JOSÉ 
SARTORIUS PARA FELICITARLA POR EL REGRESO DE SU AUGUSTA MADRE. 
 
Nota: 1ª. Don Antonio Tenreiro Montenegro y Cabeda, conde de Vigo y senador vitalicio, casó en Huete 
el año 1815, parroquia de San Pedro, con doña María Josefa de Parada, hija de don Ramón de Parada 
y Vertiz, regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña María Casimira de Parada y Bustos, naturales los 
tres de ella. 2ª. Don Luis Sartorius, conde de San Luis desde 1848 y político consrvador, fue padre del 
también conde de San Luis don Fernando Sartorius, diputado en Cortes por la circunscripción de Cuenca 
y distrito de Huete desde las legislatura de 1896 hasta la de 1921, ministro de Abastecimientos, 
gobernador civil de Madrid y Sevilla, ministro plenipotenciario de SM., senador vitalicio, etc. Es de 
advertir que Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en HEMEROTECA OPTENSE…, página 528, 
recogido en apartado 1º, confunde las biografías de ambos Sartorius.  
 

17/04/1847, Nº 4598. Ministerio de la Gobernación. 
 

EL JEFE POLÍTICO DE CUENCA, CON FECHA 13 DEL ACTUAL, PARTICIPA Á ESTE 
MINISTERIO HABER SIDO CAPTURADOS POR EL SARGENTO DE LA GUARDIA 
CIVIL DEL DESTACAMENTO DE HUETE TRES LADRONES EN CUADRILLA QUE 
VAGABAN POR AQUEL PARTIDO, CON LO CUAL SE HA LIBRADO EL PAÍS DE LA 



ALARMA QUE JUSTAMENTE LES CAUSABA SU EXISTENCIA. 
 
 

09/06/1848, Nº 5018. Ministerio de la Gobernación. 
 

S. M. SE HA DIGNADO MANDAR SE DEN LAS GRACIAS AL JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE HUETE POR SU DECISIÓN Y MÉRITO CONTRAÍDO 
EN LA EXPEDICIÓN CONTRA LOS ENEMIGOS DEL ORDEN. 
 

PARTE DEL GOBIERNO POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA DANDO CUENTA 
DE LA APREHENSIÓN EN EL PUEBLO DE HUETE DE UNOS TRASTORNADORES DEL 
ORDEN PÚBLICO, CON LOS AGRADECIMIENTOS DE S. M. POR LOS RASGOS DE 
LEALTAD DE LOS VECINOS DE HUETE Y OTROS PUEBLOS DE CUENCA. 
 

Nº 5022. 
 

LISTA DE LOS VECINOS DE HUETE QUE SALIERON EN PERSECUCIÓN DE LOS 
SIETE OFICIALES CARLISTAS PRESENTADOS EN EL PUEBLO DE MAZARULLEQUE 
Y QUE LOGRARON CAPTURARLOS EN EL DE VILLANUEVA DE GUADAMEJUD. 
 
Nota: A la letra: ADEMAS DEL PARTE INSERTO EN LA GACETA DEL 9 DEL ACTUAL, SE HA RECIBIDO EN 

ESTE MINISTERIO OTRA COMUNICACION DEL JEFE POLITICO DE CUENCA, ACOMPAÑANDO LA SIGUIENTE 

LISTA DE LOS VECINOS DE HUETE QUE SALIERON EN PERSECUCIÓN DE LOS SIETE OFICIALES CARLISTAS 

PRESENTADOS EN EL PUEBLO DE MNZARRULLEGUE Y QUE LOGRARON CAPTURARLOS EN EL DE 

VILLANUEVA DE GUADAMEJUD. ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE HUETE == LISTA DE LOS VECINOS DE 

ESTA CIUDAD QUE HAN SALIDO EN PERSECUCION DE LOS SIETE OFICIALES CARLISTAS QUE SE 

PRESENTARON, EN EL PUEBLO DE MAZARULLEGUE Y LOGRARON CAPTURARLES EN EL VILLANUEVA DE 

GUADAMEJUD. D. JOSÉ DE SOTO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. SR. VICENTE REDONDO, PRIMER 

TENIENTE DE ALCALDE. D. PEDRO. JOSÉ DE MOYA , ADMINISTRADOR DE CORREOS. D. SALVADOR 
VILLANUEVA , DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUJIA. DOMINGO SANCHEZ , HACENDADO. RAMON 
ASTUDILLO , HIJO DE UNO DE LOS ESCRIBANOS DEL JUZGADO. REMIGIO COVISA , ESCRIBIENTE DEL 

MISMO JUZGADO. FRANCISCO TORNERO, GUARDA DE MONTE DE ESTA, CIUDAD. HIPÓLITO AÑOVER, 
POSADERO. JUAN FRANCISCO NAVIO , IDEM. VICENTE FERRAN DE TORRES, HACENDADO. PEDRO DE 
LA CUESTA ASENSIO, ESCRIBIENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. JULIAN CASTELLANOS , 
ARTESANO. LEONCIO JARAVO , JORNALERO. DOMINGO DE LA CUESTA, TENDERO. ALEJANDRO DEL 
OLMO , JORNALERO. BERNARDINO DELGADO , ARTESANO. MELITON COLLADO , ARTESANO. FERNANDO 
GOMEZ ENCINA , ARTESANO. JUAN BRICIO , ARTESANO. GABRIEL IZQUIERDO , ARTESANO. FRANCISCO 
MORENO, ARTESANO. REGINO FEBRERO, JORNALERO. RAMON URREA, ARTESANO. TORIBIO AMOR , 
ARTESANO. TOMAS ALMONACID , ALGUACIL DEL JUZGADO. GERÓNIMO SERRANO, IDEM. EUGENIO 
NAVARRO , ARTESANO. CARLOS SAIZ , MOZO DE ALMACEN DE LA ADMINISTRACION DE ESTANCADAS. 
HUETE 7 DE JUNIO DE 1848. = MARIANO DE LA ENCINA . S.M . SE HA DIGNADO MANDAR QUE SE LES DEN 

LAS GRACIAS EN SU REAL NOMBRE, PUBLICÁNDOSE DICHA LISTA EN LA GACETA.”. 
 
Nota: Mariano de la Encina era el alcalde de la Ciudad, último vinculista del mayorazgo que fundó don 
Juan Alfonso Rodríguez de la Encina, con entrada en apartado 1. Renunció al anejo señorío jurisdiccional 
de Cuevas de Santiago del corregimiento de Huete.  
 

24/11/1853, Nº 328. 25/11/1853, Nº 329. 09/02/1854, Nº 405. 05/08/1854, Nº 581. 06/08/1854, 
Nº 582. 12/11/1855, Nº 1043. 14/11/1855, Nº 1045. 21/12/1855, Nº 1082. 22/12/1855, Nº 1083. 
24/01/1856, Nº 1116. 28/01/1856, Nº 1120. 20/05/1856, Nº 1233. 
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETE. 
 
Nota: Anunciando plazas vacantes de médico cirujano. En La España médica: periódico de medicina, 
cirugía,…, año 1860, se ofrece una plaza de médico cirujano para población de 700 vecinos, con 
setecientos reale pagados de los Propios y trescientos reales pr asistir a los presos de la carcel; por los 
partos un real,… . Y en El siglo médico: revista clinica de Madrid, año 1865, una de médico dotada 
con ciento cincuenta escudos, y otra de cirujano con cincuenta, por la asistencia de familias 
pobres. 



 

 
 
15/07/1852, nº 6597. 
 

REAL DECRETO DECLARANDO EL CARÁCTER DE EMPLEADO PÚBLICO ADQUIRIDO 
POR D. BERNARDINO NÚÑEZ ARENAS, Y QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE HUETE DESPUÉS DE CUMPLIR LOS 16 AÑOS, SON DE ABONO 
PARA SU CLASIFICACIÓN. 
 
Nota: Apellidado también Núñez de Arenas y hermano de Isaac NÚÑEZ ARENAS, con entrada en 
apartado 1º. Natural de Huete y con asiento de bautismo del 23 de mayo de 1806, libro de las parroquias 
reunidas de San Nicolás el Real de Medina y Santa María de Atienza. Aministrador de Correos de la 
Ciudad, de nombramiento del Director General del Ramo por estar dotado con el quince por ciento de su 
producto, que abandonó en 1823 por las continuas entradas de las tropas realistas del general Bessieres. 
Posteriormente fue auxiliar de la comisión para el arreglo del ramo de Correos, oficial cuarto de la 
Secretaría de interior en el Consejo Real de España e Indias, con sueldo de diez mil reales al año, oficial 
tercero de la Hacienda Pública en la Contaduría General de Valores, y oficial tercero del Ministerio de 
Hacienda, con sueldo de veinte mil reales. Cesante en 1840 con diez mil reales de vellón anuales. Sobre el 
tema, Jurisprudencia Administrativa…. Tomo V. Madrid, 1859. Debe ser la misma persona que figura en 
varias fuentes como Diputado a Cortes en 1840, Jefe Superior de Administración y Consejero Real de 
Agricultura, Industria y Comercio, y director de la Escuela de Montes, escribió en 1854 Cartas sobre la 
existencia y conservación de los monres. También director de El Siglo, del que por entonces era redactor 
don José Espronceda. Y desde 1834 socio de la Sociedad Económica de Amigos del País, sección de 
Artes. En su catálogo aparece también don José Nuñez de Arenas, con antigüedad de 1835. Bernardino, 
de la Milicia Nacional de Madrid desde su juventud, capitán desde 1837, y con propiedades en Huete y 
pueblos cercanos, fue de los principales compradores de bienes eclesiásticos desamortizados en 
Garcinarro, de los Dominicos, Justinianas y Benitos, y uno de los fundadores del banco Español de 
Ultramar y de la sociedad La Gran Antilla, con intereses en Cuba y Puerto Rico. Muy inclinado a la 
política del ministro Mendizabal.   
 

7/08/1854. Bajo cabecera Boletin Oficial de Madrid. Número 186. 
  

PLAZAS DE MÉDICOS.  
 
Nota: Se anuncian dos plazas de médicos cirujanos, con dotación de seis mil reales anuales pagados por 
semestres vencidos y obligación de atender gratis a toda clasa de vecinos. Huete, 31 de julio de 1854. El 
alcalde presidente don Ramón de Bardají y Parada.  
 

11/05/1860, Nº 132. Ministerio de Fomento. 
 

SUBASTA DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 
CARRASCOSA A HUETE. 
 

13/06/1865, Nº 164. 
 

EMPLAZAMIENTO AL MOZO GEROMO DIMAS GONZÁLEZ PARA QUE SIENTE PLAZA 
DE SOLDADO.  
 

10/02/1868, Nº 41. 
 

TRAIDA DE AGUAS. 
 

Nota: Sobre sacar a subasta de obras para la traída de agua potable a la Ciudad. Con presupuesto de 
38.435 escudos, 878 milésimas, a celebrar el quince de marzo. Similar en la del nueve de febrero, firmado 
por Joaquín Sánchez Covisa el 6 de febrero. Por otras fuentes se conoce fueron dulces para consumo y 
procedentes del manantial de Valdilongo, en el cercano lugar de La Langa,  iniciada en 1863 y con 
conducto sobre el puente de los Siete Ojos, inaugurada solemnemente por el alcalde don Anselmo 
Cuenca y Gutiérrez, licenciado en Derecho Civil y Canónico según archivo de la universidad Central,  a 
las tres de la tarde del veinte de septiembre de 1870 en una fuente monumental construida al efecto en la 



plaza de La Constitución. Seguida de Te Deum en la parroquia de San Pedro, funión de pólvora a cargo 
del vecino don Manuel Sierra, bailes públicos al compás de la dulzaina y tambor, y nocturnos en los 
salones del que fue convento de La Merced. Recogido en acta de la sesión municipal de esa fecha, con 
relación de autoridades e invitados, y en extenso artículo de El Eco de Cuenca del día siguiente, con 
entrada en apartado 1º. Véase también: HUETE, ARCHIVO MUNICIPAL, ACTAS DE SESIONES, en el 
mismo. Jesús María MARTÍNEZ GONZÁLEZ en HEMEROTECA OPTENSE,…, en el mismo. Sobre el 
tema, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello. Cedula del Consejo en Medina del 
Campo el veinte de marzo de 1494 sobre que se haga información acerca de llevar a Huete agua potable 
procedente de Valdecabras, y Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos suprimidos. Legajo 644, 
número 10. Años 1773 a 1776,  “Comisión de la Ciudad a favor de don Juan Antonio Amoraga para 
que se ocupe en la Corte de….”. Respecto de don Anselmo: Archivo Histórico Nacional, sección 
Universidades, título de licenciado en Derecho Civil y Canónico, universidad Central, años 1854-1861. 
Archivo eclesiástico de Huete, parroquia de San Pedro, asiento de bautismo de don Anselmo de Cuenca 
en 1836, hijo de don José Andrés Cuenca, alcalde en acta de 1836, que compró fincas en La Calzadilla 
en 1839 y 1840 procedentes de la Desamortización, protocolo de Mamerto de Alique, y de doña María 
Josefa Gutierrez y Cuenca. Y nieto paterno de don Anselmo Cuenca y Alique, en otras fuentes 
apellidado de Cuenca, que debió ser quien con su mismo nombre figura como regidor perpetuo en el acta 
de la sesión municipal del veinticinco de septiebre de 1816, con entrada en HUETE, ARCHIVO 
MUNICIPAL, ACTAS DE SESIONES, y de doña Leandra Piqueras, natural de Belmonte. Un Anselmo de 
Cuenca figura En Guía de Forasteros de 1872-1873, como secretario segundo de la Diputación Provincial 
de Cuenca.   
 

06/05/1870, Nº 126. 
 

DEPÓSITO DE AGUA. 
 

Nota: Sobre subasta de la obra. 
 

01/05/1871, Nº 121.   
 

ELECCIÓN DE DIPUTADO A CORTES POR EL DISTRITO, POR HABER OPTADO EL 
ELECTO POR ASIENTO EN EL SENADO. 
 

07/07/1871, Nº 188.  
 

ANUNCIO PARA PLAZA DE MÉDICO CIRUJANO. 
 
Nota: Similar al anuncio en El siglo médico. Tomo XVII, 13 de marzo de 1870. Para uno de los dos d que 
está dividida la población con sueldo de 8.400 reales más lo que produzca la iguala de sesenta y cuatro 
vecinos. Las solicitudes se dirigirán a don Joaquín Covisa.  
 

28/07/1871, Nº 209. 
 

SUBASTA PARA OBRAS EN LA CASA PANERA DEL PÓSITO.  
 

10/11/1871, nº 314. 
 

ACUERDO PARA DESTINAR LA COLECCIÓN DE LIBROS NÚM. 192 A LA ESCUELA 
DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
 

27/05/1872, Nº 148. 
 

DEPÓSITO DE AGUA. 
 

12/10/1873, Nº 285. 
 

PLAZA DE MÉDICO CIRUJANO. 
 

02/06/1874, Nº 153. 
 



EMPLAZAMIENTO AL MOZO TIBURCIO AYALA Y ESPADA, DECLARADO SOLDADO, 
QUE SE INCORPORÓ A LA FACCIÓN DE SANTÉS. 
 

Nota: Sobre el tema, La Discusión, jueves 27 noviembre de 1873. El grueso de la facción pernoctó el 28 
(sic) en Huete, con algunos individuos en Carrascosa y Alcázar. Y viernes 20 febrero de 1874. A la letra, 
AYER TARDE SE ENCONTRABA LA FACCION DE SANTES EN HUETE. Sobre el tema, Tercera Guerra 
Carlista, con numerosas noticias sobre acciones en Huete, Relación militar de la Guerra Carlista de 1869 
á 1876. Por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Publicada por el Depósito de la Guerra. Tomo XIV, 
año 1889.     
 

13/03/1875, Nº 72. Ministerio de Fomento. 
 

REAL ORDEN DECLARANDO QUE NO HUBO FUNDAMENTO ALGUNO PARA 
SEPARAR EN 7 DE NOVIEMBRE DE 1868 DEL CARGO DE CATEDRÁTICO Á D. 
CARLOS MARÍA CORONADO. 
 

Nota: Con entrada y apunte biográfico en apartado 1º. Véase en este la Noticia del 27 de julio de1890, nº 
208. 
 

02/05/1878, Nº 122. Ministerio de la Gobernación. 
 

CONCEDIENDO HONORES DE JEFE DE ADMINISTRACIÓN CIVIL Á D. GUMERSINDO 
REDONDO. 
 

Nota: Véase su entrada en apartado 1º. 
 

21/06/1884, Nº 173. Ministerio de la Gobernación. 
 

REAL ORDEN CONFIRMANDO LA SUSPENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
 

A la letra: PASADO Á INFORME DE LA SECCIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO EL EXPEDIENTE DE 

SUSPENSIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE, DECRETADA POR V.S., LO EVACUÓ 

CON FECHA 6 DEL MES ANTERIOR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EXEMO. SR.: LA SECCIÓN HA EXAMINADO EL 

EXPEDIENTE DE SUSPENSIÓN DE LA MAYORÍA DO LOS CONCEJALES DE HUETE DECRETADA POR EL GOBERNADOR DE 

CUENCA. RESULTA DE LOS ANTECEDENTES QUE EN EL ARQUEO CELEBRADO EN 30 DE DICIEMBRE DE 1883 RESULTÓ 

UNA EXISTENCIA DE 9.610´01 PESETAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRÓXIMO PASADO, DE CUYA SUMA SE 

DESTINARON 7. 212´36 PESETAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ACTUAL, HABIÉNDOSE VERIFICADO LA 

TRASFERENCIA SIN LA AUTORIZACIÓN COMPETENTE: QUE EN LOS INGRESOS FIGURABAN ALGUNOS CARGAREMES EN 

SUSPENSO, CON LOS CUALES SE REEMPLAZABAN LAS CANTIDADES QUE REPRESENTABAN, SIN HABERSE EXPLICADO EL 

MOTIVO DE LA SUSTITUCIÓN: QUE NO HABÍAN SIDO ENTREGADAS EN CAJA TODAS LAS SUMAS QUE LA DELEGACIÓN DE 

HACIENDA HABÍA SATISFECHO POR INTERESES DE PROPIOS É INSTRUCCIÓN PÚBLICA; Y QUE LAS PERCIBIDAS POR EL 

ALQUILER DEL EXCONVENTO DE LA MERCED SE ENCONTRABAN EN PODER DE LOS COBRADORES Y NO HABÍAN 

TAMPOCO EN EL ARCA LOS FONDOS MUNICIPALES. OTROS HECHOS APARECEN DEL EXPEDIENTE, DE LOS QUE NO SE 

OCUPA LA SECCIÓN, PORQUE HABIENDO TENIDO LUGAR ANTES DEL 1º DE JULIO DE 1883 NO PUEDEN AFECTAR Á LOS 

ACTUALES INDIVIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE HUETE. LA CORRECCIÓN GUBERNATIVA IMPUESTA Á LA MAYORÍA DE 

ÉSTOS ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA Á JUICIO DE LA SECCIÓN. NEGLIGENTES Y MOROSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS DEBERES, NO SÓLO HAN OMITIDO LAS GESTIONES QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL PUEBLO EXIGÍA, SINO QUE HAN 

DADO LUGAR CON SU ABANDONO A QUE SE DISTRAIGAN IMPORTANTES CANTIDADES DE SU LEGÍTIMA Y PROPIA 

APLICACIÓN. ESTE HECHO GRAVE, QUE ACASO PUEDE ENTRAÑAR RESPONSABILIDAD CRIMINAL, EXIGE QUE SE PASEN 

LOS ANTECEDENTES Á LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA; Y LA SECCIÓN OPINA QUE DEBE CONFIRMARSE LA SUSPENSIÓN, Y 

QUE SE SAQUE EL TANTO DE CULPA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE PROCEDA EN LA VÍA JUDICIAL CONTRA LOS 

RESPONSABLES DE LOS DESFALCOS DE QUE HAY INDICIOS EN EL EXPEDIENTE. Y CONFORMÁNDOSE S.M. EL REY 

(Q.D.G.) CON EL PREINSERTO DICTAMEN, SE HA SERVIDO RESOLVER COMO EN EL MISMO SE PROPONE. DE REAL 

ORDEN, CON INCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE, LO DIGO A V.S. PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMAS EFECTOS. DIOS GUARDE Á 

V.S. MUCHOS AÑOS. MADRID 10 DE MAYO DE 1884. ROMERO Y ROBLEDO. SR. GOBERNADOR DO LA PROVINCIA DO 

CUENCA. 
 

13/09/1885, Nº 256. Ministerio de la Gobernación. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SECCIÓN DE TELÉGRAFOS. 



ABIERTA AL PÚBLICO, CON SERVICIO TELEGRÁFICO PERMANENTE Y SÓLO PARA 
EL INTERIOR, LA ESTACIÓN FÉRREA DE HUETE, PROVINCIA DE CUENCA. 
 

Nota: Sobre la instalación del telégrafo en la Ciudad, año de 1902, véase Jesús María MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ en HEMEROTECA OPTENSE,…, recogido en apartado 1º. Sobre el tema, véase Boletín 
Oficial del Estado, del quince de noviembre de 1941, ministerio de Gobernación, Dirección general de 
Correos y Telecomunicación.- (Correos.-Sección cuarta.-Centros y Enlaces).-, anunciando subasta de 
contrata con carácter urgente de la conducción diaria del correo en carruaje de tracción de sangre entre la 
Oficina del Ramo en Huete y su estación férrea. 
 

21/10/1887, Nº 294. Ministerio de Fomento. 
 

REAL ORDEN APROBANDO LA CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE HUETE. FORMADA POR LA COMISIÓN REVISORA DEL 
CATÁLOGO. 
 

Nota: Incluye RELACIÓN NÚM. 1 DE LAS MANDADAS FORMAR POR LA DISPOSICIÓN 4ª. DE LA REAL ORDEN DE 8 DE 

NOVIEMBRE DE 1877, COMPRENSIVA DE LOS MONTES PÚBLICOS QUE RESULTAN EXCEPTUADOS DE LA 

DESAMORTIZACIÓN, Y QUE DEBEN CONTINUAR Ó COMPRENDERSE EN EL CATÁLOGO DE DICHA PROVINCIA, CON 

ARREGLO Á LAS PREVENCIONES DEL REAL DECRETO Y REAL ORDEN DE 22 DE ENERO DE 1862, LEY DE 24 DE MAYO DE 

1863 Y REGLAMENTO DE IGUAL MES DE 1865. EN LAS RELACIONES NÚMEROS 2, 3 Y 4 DE LAS MANDADAS FORMAR POR 

LA DISPOSICIÓN 4º. DE LA REAL ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1877, COMPRENSIVAS DE LOS MONTES PÚBLICOS QUE 

RESULTAN IMPROPIOS PARA EL CULTIVO AGRARIO PERMANENTE Y SUSCEPTIBLES DE REPOBLACIÓN, DE LOS 

DESTINADOS Á DEHESAS BOYALES Y DE LOS DECLARADOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN, EXCEPTUADOS DE LA 

DESAMORTIZACIÓN POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, NO EXISTE CONOCIDO MONTE ALGUNO DE LAS CLASES 

CORRESPONDIENTES. RELACIÓN NÚM. 5 DE LAS MANDADAS FORMAR POR LA DISPOSICIÓN 4ª DE LA REAL ORDEN DE 8 DE 

NOVIEMBRE DE 1877, COMPRENSIVA DE LOS MONTES PÚBLICOS QUE RESULTAN ENAJENABLES. 
 

05/12/1888, Nº 340. Ministerio de la Gobernación. 
 

REALES DECRETOS MANDANDO PROCEDER Á ELECCIONES PARCIALES DE 
DIPUTADOS A CORTES EN HUETE. 
 
27/07/1890, Nº 208. Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

REALES DECRETOS NOMBRANDO PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE GOBERNACIÓN  
Y FOMENTO A D. CARLOS MARÍA CORONADO. 
 

Nota: Véase NOTICIA del trece de marzo de 1875, Nº 72. 
 

05/03/1891, Nº 64. Ministerio de la Gobernación. 
 

REAL ORDEN APROBATORIA DE LA SUSPENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
 

12/10/1893, Nº 285. Ministerio de Gracia y Justicia. 
 

REAL ORDEN REFUNDIENDO LOS CORRECCIONALES DE HUETE Y DE SAN 
CLEMENTE EN UNO, QUE SE INSTALARÁ EN CUENCA. 
 

24/03/1896, Nº 84. Ministerio de Fomento. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. ADJUDICACIÓN EN PÚBLICA SUBASTA 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TROZO 1. º DE LA CARRETERA DE HUETE Á 
CAÑAVERAS, EN LA PROVINCIA DE CUENCA. 
 

05/12/1900, Nº 339. 
 

CITANDO A LOS REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA 



CATALINA.  
 

Nota: El ministerio de Gobernación abre expediente de alegaciones por haber solicitado el patronato 
establecer escuela de niñas, contrario a los estatutos fundacionales. Véase también Archivo Municipal, 
sección VI; Hospitales, Santa Catalina, con documentación desde 1507. Sobre el tema, su sección 
Protocolos. Escribano Fernán Gómez. Años 1583 y 1584. Folio 67 de 1584. Censo que toma para el 
hospital su visitador Miguel Ruiz de Soria.  En el folio 106, censo en favor del cabildo de Santa Catalina, 
con intervención de Gabriel Alonso, depositario y regidor perpetuo de Huete, y Miguel Ruiz de Soria, 
cofrade del hospital y cabildo.  
 

26/12/1923, Nº 360 
 

REAL DECRETO APROBANDO EL PROYECTO REDACTADO POR LA OFICINA 
TÉCNICA PARA LA ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CONVENTO DE LA MERCED, DE 
HUETE, A ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS. 
 

Nota: Fechado el 24 de diciembre. Con presupuesto de 71.489´77 pesetas, y auxilio al Ayuntamiento de 
49.327´94 pesetas, 69% del total. Sobre el tema, el del diez de mayo de 1927 en esta misma Gaceta, con 
Real Decreto del día anterior. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por el que se aprueba el 
proyecto para la adaptación de locales del edificio denominado "Convento de la Merced", propiedad del 
Ayuntamiento de Huete (Cuenca), a Escuela graduada para niñas, con tres Secciones.También Teresa 
Marín Eced en Innovadores de la educación en España. Pedro Muñoz, 1991. Con nota biográfica de 
Carmen Abela y Espinosa de los Monteros. Maestra allí en 1912 y premiada con “voto de gracias” por la 
labor ejercida en la Ciudad. De gran experiencia y mérito en el tratamiento y enseñanza de minusválidos. 
 

03/07/1928, Nª 185 
 

REAL ORDEN TRASLADANDO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUETE 
(CUENCA) A DON ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ENTRADA, QUE SIRVE EL DE TARANCÓN, DONDE RESULTA INCOMPATIBLE.  
 
Nota: Nació en Oviedo en 1895 y falleció en Madrid en 1963. Doctor en Derecho, gran cruz de la orden 
de San Raimundo de Peñafort, y magistrado del Tribunal Supremo. Por incompatiblidad sobrevenida por 
su casamiento en Madrid en ese año con doña María Victoria de Parada y Roldan, natural de Huelves y 
propietaria en el partido judicial de Tarancón.  Condesa de Garcinarro desde 1952. Es su primogénito don 
Alberto García de Parada y Martínez, nacido en Huete el año 1929 y actual titular de la dignidad 
nobiliaria desde 1988, capitán auditor retirado del Ejército del Aire.   
 

29/ XI/1982, Nº 286. 
 

REAL DECRETO 3243/1982, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARA 
MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, DE CARÁCTER NACIONAL, LAS RUINAS DE 
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ATIENZA, EN HUETE (CUENCA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4º. NOTICIAS QUE APARECEN EN LA COLECCIÓN DON LUIS DE 
SALAZAR Y CASTRO, DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
 

ORDENADAS SEGÚN SU ÍNDICE.  
 

* CARTA DEL PRÍNCIPE FELIPE (FELIPE II) A HERNANDO DE OÑATE, MÉDICO, 
VECINO DE LA CIUDAD DE HUETE, PARA QUE ASISTA AL CONDE DE PRIEGO EN 
LAS INDISPOSICIONES QUE SUFRE. Sin fecha. Signatura A-52. Folio 283v. 
 

Nota: Por la profesión y época, véase también Archivo Municipal de Huete, sección Protocolos. Escribano 
Alejo Ramírez. Año 1586. Testamento del doctor Luis del Pozo, médico. Escribano Antonio Gómez. Año 
1595. Folio 120. Poder del doctor Francisco de Aro, medico vecino de Huete, y de su mujer doña María 
Gutiérrez de Larazabal para cobrar renta. Año 1600. Folio 289. Sobre adeudos con los hijos de Nicolás de 
la Fuente, cirujano de Huete. Escribano Pedro Álvarez. Año 1596. 27 de junio. Testamento de Francisco 
de Toro, doctor de medicina. 
 

* CARTA DE JUAN BAUTISTA DE VERDESOTO A PEDRO DE ACUÑA Y AVELLANEDA, 
PROMETIÉNDOLE GESTIONAR LA VENTA DE LA CASA; INFORMÁNDOLE DE LA 
AGRESIVIDAD DEL ILUSTRE PEDRO DE MENDOZA, ARCEDIANO DE HUETE Y DE 
TOLEDO Y CANÓNIGO DE CUENCA, SOBRE LO CUAL PROMETE DARLE MÁS 
NOTICIAS. Año ¿1571? Tres de mayo. Cuenca. Signatura A-69. Fl. 261 y 261v. 
 

Nota: Según Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla, en el Apéndice, referido a Cuenca, edición de 
Juan de Mata Carriazo y Arroquia, el arcediano murió el viernes diecisiete de marzo 1606. Fue hermano 
de don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y virrey del Perú.  
 

* CARTA DE FRAY RAFAEL SARMIENTO A DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA, 
RECOMENDÁNDOLE A SEBASTIÁN MAURICIO SARMIENTO, VECINO DE LA 
CIUDAD DE HUETE, PARA QUE SE HAGA JUSTICIA EN EL ASESINATO DE UN HIJO 
SUYO, CUYOS DELINCUENTES SON RICOS Y PODEROSOS. 1602. 27 de febrero. San 
Bernardo, de Madrid. Signatura A-73. Fl. 64 y 64v. 
 

Nota: Diego Sarmiento, caballero de la orden de Santiago y mayordomo del Rey, embajador en Inglaterra, 
Francia y Alemania, fue primer conde de Gondomar desde 1617.  
 

* CARTA DE FRAY RAFAEL SARMIENTO A DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA, 
CONGRATULÁNDOSE DE QUE SU MAJESTAD LE HAYA NOMBRADO CORREGIDOR 
DE VALLADOLID, Y SUPLICÁNDOLE QUE ESCRIBA AL LICENCIADO BARTOLOMÉ, 
ALCALDE MAYOR DE HUETE, PARA QUE AVERIGÜE LA CAUSA Y EL 
DELINCUENTE DE LA MUERTE DE SU SOBRINO, SEBASTIÁN SARMIENTO. 1602. 24 
de septiembre. Signatura A-74. Fl. 113. 
 

* CARTA DE MAURICIO SARMIENTO A DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA, EN 
VALLADOLID, PIDIÉNDOLE QUE RECOMIENDE AL LICENCIADO BARAHONA, 
ALCALDE MAYOR DE HUETE, EN AVERIGUACIÓN DE LA MUERTE DE SU HIJO. 
1602. 23 de noviembre. Signatura A-74. FL. 222. 
 

* FUERO LEYES DE OCAÑA, CONFIRMADAOS POR EL REY ALFONSO VIII CUANDO 
POBLABA A BORIAFAMEL (O BORJAFAMEL) EN TIERRA DE CUENCA, CERCA DE 
HUETE, QUE DESPUÉS LA PUSO POR NOMBRE BELVIS. 1183 (era de 1221). Signatura B-
10. Fl. 58. 
 



* FAMILIAS ILUSTRES DE ESPAÑA Y ARAGÓN. Manuscrito del siglo XVII. Signatura C-
41, 9/264.   
 

Nota: En el folio 242 se escribe sobre la de Parada, vecina de la ciudad de Huete. Descendientes de los 
dos matrimonios de un caballero de la orden de Santiago, comendador de Horcajo. Del segundo, los 
Fernández de Parada, con muy buen mayorazgo que es el señorío de la villa de Alcoçen cerca de Huete, 
(sic por Alocén), con obligación de dar de comer el Jueves Santo a los frailes de San Francisco. Lo posee 
una niña hija de Alonso Fernández de Parada y de doña Águeda de la Torre, nieta de don Gonzalo de la 
Torre y de doña Ana Méndez de Parada, que tuvieron treinta y nueve hijos y de esta señora se dice que 
desde que comenzó a parir hasta el último hijo que tuvo no oyó misa sin estar preñada. Y del primero los 
Méndez de Parada, de quienes hay mayorazgo fundado por Alonso Méndez de Parada y su mujer, el más 
antiguo de su casa en Huete. Otro de Sebastián Méndez de Parada, (sic por Marcos, padre de Sebastián), 
con el patronato de un famoso hospital de San Juan Evangelista para curar pobres, muy suntuoso, con dote 
para casar doncellas y de cinco mil maravedís para el patrón. Otro de don Marcos Méndez de Parada, 
arcediano de Alarcón y canónigo de Cuenca, con vínculo entre otros de la villa de Hueves, que dejó con 
los patronatos de los monasterios que fundó. Uno de franciscanos descalzos en Cuenca, y otro de la 
Concepción en Huete, con cuatro mil ducados de renta, cuatro capellanes, un sacristán, muchos 
ornamentos, plata y tapicería. Y otro del doctor don Gaspar Méndez de Parada, hermano del Arcediano, 
con carga de cuatrocientos ducados anuales para una persona descendiente de su linaje, más otras para 
monjas. Sobre Gonzalo de la Torre, véase entrada Gonzalo de la TORRE en Apartado 1º. 
   

* NOTICIAS GENEALÓGICA DE LA CASA DE RIBERA, SEÑORES DE LA VENTOSA. 
POR DON PEDRO SANDOVAL COELLO, PRIMER CONDE DE LA VENTOSA. Autógrafo 
del autor. Sin año, pero de principios del siglo XVII. Signatura C- 41. Fl. 276 a 279. 
 

Nota: Sobre los Coello, Rivera y Sandoval, vecinos de la ciudad de Huete. Por otras fuentes, se conoce 
que su abuelo paterno fue Perafán de Ribera, señor de Villarejo de la Peñuela y capitán de la milicia de 
Huete que acudió a la campaña de Perpignan.   
 

* ALBALÁ DE JUAN II, REY DE CASTILLA, POR EL QUE HACE MERCED DE LAS 
MARTIÑEDAS (sic) Y ESCRIBANÍAS DE LA CIUDAD DE HUETE, A FAVOR DE DON 
PEDRO DE ACUÑA, DESPUÉS PRIMER CONDE DE BUENDÍA. 1439. Once de febrero. 
Medina del Campo. Signatura D-13. FL. 56 Y 57. 
 

Nota: En relación, “Confirmación de Juan II de su albalá de cuatro de mayo de 1430, por el que 
concedió las martiniegas y escribanías de Huete a Pedro de Acuña, señor de Buendía, luego su 
primer conde”. 1439. 11 de febrero. Medina del Campo. Signatura M-45. Fl. 70v a 72v. Sobre el tema, 
véase Teresa Palomino en Buendía, su historia. Personajes y costumbres. Cuenca, 2007.  
 

* ESCRITURA DE APROBACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE SU MAYORAZGO, QUE 
OTORGA LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, DUQUE DE HUETE. 1494. 26 de mayo. Madrid. 
Monasterio de Santo Domingo el Real. Signatura D-13. Fl. 286 y 287. 
 

Nota: Dignidad concedida al mismo por Enrique IV en 1474, y sin efecto a partir de la entrega de la 
Ciudad y su fortaleza a los Reyes Católicos al finalizar la guerra contra Portugal. Salvo si la fecha fuera 
1474, es incorrecto figure como duque.  
 

* CÉDULA DE LOS REYES CATÓLICOS POR LA QUE CONCEDEN CIERTA 
RECOMPENSA A LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, DUQUE DE HUETE, POR LA ENTREGA 
DE LA CIUDAD. 1477. Nueve de junio. Signatura D-13. Fl. 290 y 291. 
 

Nota: Sobre el tema, véase Archivo General de Simancas. Patronato Real. Caja 11. Documento 95. “La 
renununziazión original de Lope Vazquez del dro que tiene a Guete y su castillo”. Alcalá de 
Henares, 29 de enero de 1478. Firma. También en el mismo, Registro General del Sello, 1477, agosto, 
sobre los dos cuentos de maravedíes que le entregó la Ciudad a cambio de los derechos señoriales, la tasa 
sobre alimentos impuesta a los vecinos para poderlo pagar, y la exclusión de la aljama y judíos de esta 



sisa. Y Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA en SEÑORÍOS…, recogido en apartado 1º.  
 

* CONVENIO ENTRE LOPE VÁZQUE DE ACUÑA, SEÑOR DE ANGUIX Y DE VIANA Y 
LOPE DE ACUÑA, SEÑOR DE CASTILLEJO, SU HIJO, PARA QUE PUEDA VENDER LA 
VILLA DE AZAÑÓN. 1485. 7 de junio. Huete. Signatura D-13. Fl. 294 v. y 295. 
 

* CÉDULA DE ENRIQUE IV, POR LA QUE HACE MERCED DE LA CIUDAD DE HUETE 
A LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, SU CAMARERO MAYOR. 1474. Noviembre. Estremera. 
Signatura D-13. Fl. 296 y 297. 
 

Nota: También en M-45. Fl. 35v. a 36v. Jurisdicción señorial que quedó sin efecto a partir de la entrega de 
la Ciudad y su fortaleza a los Reyes Católicos, durante la guerra contra Portugal. 
 

* EXTRACTO DE LA CÉDULA DE JUAN II DE CASTILLA, POR LA QUE CONCEDE 
CIERTOS LUGARES EN TIERRA DE HUETE, A PEDRO DE ACUÑA, DESPUÉS PRIMER 
CONDE DE BUENDÍA, COMO PARTE DE LA RECOMPENSA QUE LE DEBÍA POR LAS 
VILLAS DE RUEDA Y DE MANSILLA. 1440. Seis de septiembre. Ávila. Signatura D-13. Fl. 
297 v.   
 

Nota: Sobre el tema, véase Teresa Palomino en Buendía, su historia. Personajes y costumbres. Cuenca, 
2007. 
 

* CONVENIO HECHO POR LA CIUDAD DE HUETE Y PEDRO DE ACUÑA, DESPUÉS 
PRIMER CONDE DE BUENDÍA, SOBRE LA CASA Y HEREDAD DE VILLALVA ALDEA 
DE LA CIUDAD. 1448. Dos de marzo. Huete. Signatura D-13. Fl. 298. 
 

Nota: En las casas donde moraba Pedro Cuello, sñor de Montalvo, los HONORABLES caballeros Gómez 
Carrillo de Albornoz, Pedro Cuello, Gutierre de Sandoval, Álvaro de Luna y Payo Coello, y el doctor 
Pedro Díaz y el licenciado Alonso Díaz de Montalvo, y Luis Fernández de Alcocer y Manuel Rodríguez 
de Huete, diputados del concejo de la ciudad, y EL HONORABLE Y DISCRETO fray Juan de Alcocer, 
religioso de San Francisco, en nombre de don Pedro, para que este deje libre la [ ] pagando la Ciudad 
4000.000 maravedíes, con juramento que él y el arzobispo de Toledo la darán favor y ayuda. Establecen 
comunidad de pastos entre Huete y la villa de Buendía. La Ciudad designó diputados para presentar la 
propuesta a fray Juan, bachiller Diego López y Fernando Alonso de la Muela. Sobre el tema, véase Teresa 
Palomino en Buendía, su historia. Personajes y costumbres. Cuenca, 2007. 
 

* ALBALÁ DE ENRIQUE IV DE CASTILLA, POR EL QUE CONCEDE EL TÍTULO DE 
CONDE DE VIANA Y DUQUE DE HUETE A LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA. 1474. 
Noviembre. Estremera, Madrid. Signatura D-13. Fl. 300. 
 

Nota: En relación, Carta de Enrique IV al mismo en la que dice, desde el día de navidad primero 
viniente, que es este año de setenta y cuatro, vos podades llamar y llamades don Lope Vazquez 
de Acuña, conde de Viana y duque de la ciudad de Huete. 1474. Noviembre. Estremera. Signatura 
M-45. Fl.146v y 147. Dignidades nobiliarias que quedaron sin efecto tras la entrega de la Ciudad, su 
fortaleza y aldeas a los Reyes Católicos en 1477 y 1478. La ducal quedó nuevamente en pie por 
rehabilitación del año 1909 a favor de don Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana, descendiente de un hijo 
segundo. Padre del tercer titular don Alfonso de Bustos y Campero, padre del cuarto y actual don Alfonso 
de Bustos y Donate, vecinos ambos de Méjico. Sobre el tema: Francisco Fernández de Bethencourt en 
Historia genealógica y heráldica de la monarquía española. Diez Volúmenes. Madrid, 1851-1916. 
Sevilla, 2000. Tomo 3º. Margarita Zabala Menéndez en Historia genealógica de los títulos rehabilitados 
durante el reinado de don Alfonso XIII. Tomo 3º. Sevilla, 2007. Manuel de Parada y Luca de Tena en El 
ducado de Huete. Volumen XVI de ANALES, de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía. Madrid, 2014, en prensa. 
 

* ASCENDENCIA POR COSTADOS DE PEDRO DE ACUÑA Y CARRILLO DE 
ALBORNOZ, PRIMER CONDE DE BUENDÍA, Y DE SU HERMANO LOPE, DUQUE DE 



HUETE. Sin fecha. Signatura D-21. Fl. 47 v. 
 

Nota: Para la genealogía de esta familia, véase Francisco Fernández de Bethencourt en Historia 
genealógica y heráldica de la monarquía española. Volúmenes 2º y 3º. Madrid, 1897-1920. Sevilla, 2000. 
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA CASTELLANO, VECIN A DE CAÑAVERAS, 
CUENCA. COMIENZA EN JUAN CASTELLANO, VECINO DE HUETE, ALCAIDE DE 
CAÑAVERAS, Y TERMINA EN SU QUINTO NIETO JUAN CASTELLANO Y MILLÁN, 
QUE GANÓ EJECUTORIA EN PLEITO DE HIDALGUÍA EN 1699. Sin fecha. Signatura D-
29. Fl. 280. 
 

Nota: Contra el concejo de Cañaveras, ante la Real Chancillería de Granada. 
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA CHICO, VECINA DE HUETE. EMPIEZA EN 
PEDRO CHICO. TERMINA EN SU SEGUNDO NIETO PEDRO CHICO DE GUZMÁN, 
CABALLERO DE MONTESA EN 1590. Sin fecha. Signatura D-30. Fl. 164. 
 

Nota: Citado por Fernando de Cotta y Márquez de Prado en Bibliografía machega. Bibliografía de la 
provincia de Cuenca.  
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA DE PARADA, VECINA  DE HUETE. 
EMPIEZA EN ALONSO MÉNDEZ DE PARADA. TERMINA EN SU QUINTO NIETO 
ANTONIO DE HEREDIA Y PARADA, CABALLERO DE SANTIAGO EN 1718. Sin fecha. 
Signatura D-34. Fl. 220. 
 

Nota: Con descendencia del primero que alcanzó hábitos de las Órdenes 
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA FLOREZ, VECINA DE CAÑAVERUELAS. 
EMPIEZA EN JULIÁN FLOREZ CARRILLO. TERMINA EN SU SEGUNDA NIETA DOÑA 
CATALINA FLOREZ DE MEDINA, CASADA CON DON ALONSO FEBO DE PARADA. 
Sin fecha. Signatura D-34. Fl. 220v. 
 

Nota: Los últimos fueron padres de don Francisco Alfonso de Parada y Florez, regidor perpetuo de Huete 
y primer conde de Garcinarro desde 1707, del Consejo del emperador Carlos VI de Alemania.  
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ, VECINA DE UCLÉS. EMPIEZA 
EN DIEGO GONZÁLEZ, NATURAL DE HUETE, VECINO DE UCLÉS. TERMINA EN SU 
SEGUNDO NIETO PEDRO JOSÉ FEIJÓO DE SOSA Y GONZÁLEZ, SECRETARIO DE 
FELIPE V Y OFICIAL DEL SANTO OFICIO. Sin fecha. Signatura D-34. Fl. 230. 
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA ARNAO, VECINA DE MOLINA DE 
ARAGÓN, GUADALAJARA. EMPIEZA EN ARNAO GUILLÉN REMÓN. TERMINA EN SU 
TERCER NIETO EL CONTADOR GASPAR ARNAO, QUE VIVÍA EN HUETE EN 1613. Sin 
fecha. Signatura D-35. Fl.71v.            
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA CASTILLO, VECINA DE HUETE. EMPIEZA 
EN RUI GONZÁLEZ DEL CASTILLO. TERMINA EN SU CUARTO NIETO, EL 
LICENCIADO RUI LÓPEZ DEL CASTILLO, QUE GANO EJECUTORIA EN PLEITO DE 
HIDALGUÍA CONTRA LA CIUDAD ANTE LA CHANCILLERÍA DE GRANADA EN 1572. 
Sin fecha. Signatura D-35. Fl. 73. 
 

Nota: Sobre el tema, véase Escenas contemporáneas. Revista de Noticias Generales  Madrid,  12 de 
marzo de 1862. A la letra: EXCELENCIAS DEL NOBLE LINAJE DE CASTILLO. ALVARO GONZALEZ DEL 

CASTILLO, NOBLE CABALLERO, MUY CELEBRADO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA,  ASISTIÓ A LA CONQUISTA 

DE LA CIUDAD DE REQUENA DONDE PELEÓ CON INCREÍBLE VALOR, Y DESPUÉS DE GANADA POBLÓ EN 

ELLA Y TUVO UN HIJO HEREDERO DEL INSTINTO BELICOSO DE SU PADRE LLAMADO ALBAR GONZALEZ DEL 

CASTILLO, QUIEN POR CIERTA CUESTION QUE SE SUSCITÓ EN REQUENA, SE AUSENTÓ DE ALLÍ Y SE FUÉ Á 



LA VILLA DE HUETE EN LA CUAL HIZO ASIENTO. También Vicente de Cadenas y Vicent en Pleitos de 
hidalguía que se conservan en el archivo de la Real C hancillería de Valladolid Extracto de sus 
expedientes Siglo XVIII. Tomos VI XVIII. Madrid, 1984 y 1991. Don Lorenzo del Castillo y Torremocha, 
natural de Arganda y vecino de Dueñas, Palencia, año 1735, y su hermano don Manuel González de 
Castillo, recibido en el estado noble de Huete y vecino de Alcalá de Henares y Chinchón. Años 1735 y 
1755. 
  

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA LOAYSA, VECINA DE  HUETE. EMPIEZA 
EN ÁLVARO GARCÍA DE LOAYSA, SEÑOR DE PRETEL. TERMINA EN SU DÉCIMO 
NIETO BERNARDO JARAMILLO DE LOAISA Y SARMIENTO. Sin fecha. Signatura D-35. 
Fl. 169. 
 

Nota: Sobre el tema, Diego Fernández o Hernández de Mendoza en Libro de los linajes mas principales 
de España, manuscrito de finales del siglo XV obrante en la Real Academia de la Historia, colección don 
Luis de Salazar y Castro, signatura C- 44. Recogido en parte, con introducción y comentarios, en Boletín 
de la Real Academia de la Historia, número 198, mayo-agosto 2001, cuaderno II. A la letra, 33. DE LOS 

DE LOAYSA Y PITIEL (PETREL) (GFO F. 123V- 124R) ESTE LINAJE DE LOAYSA ES DE FRANCIA E POR 

ESO SE LLAMAN MUCHOS DE ELLOS JUFRE. EL QUE SALIÓ DE FRANCIA VINO EN EL REINO DE 

VALENCIA Y ALLÍ COMPRÓ UNA VILLA QUE SE LLAMA PETREL, Y POR ESTE SEÑORÍO SE LLAMAN DE 

PETREL, E HIJO O NIETO DEL PRIMERO QUE DE ESTOS ACÁ VINO SE DECÍA GARCÍA DE PETREL, EL 

CUAL EN TIEMPO DEL REY DON ALONSO PADRE DEL REY DON PEDRO, COMO HUBIESE GUERRA CON 

DON JUAN MANUEL Y ESTE DON JUAN MANUEL METIESE DE LOS REINOS DE ARAGÓN MUCHOS 

CABALLEROS EN SU AYUDA, EN ESPECIAL CUANDO CERCÓ A HUETE, ENTONCES AQUEL ALVAR 

GARCÍA VINO ALLÍ Y POBLÓ EN BUENDÍA, QUE A LA SAZÓN ERA TIERRA DE HUETE, Y ALLÍ HIZO UNA 

FORTALEZA Y CASÓ CON UNA DUEÑA MUY RICA DE LOS AYALA , Y COMO AQUELLA FORTALEZA 

HICIESE MUCHO DAÑO A LAS VECINDADES Y MUCHAS CRUELDADES, EL REY LA MANDÓ DERRIBAR 

LA FORTALEZA Y MATARON A ÉL Y AUN DICEN QUE LO COCIERON EN VIVO EN UNA CALDERA DE 

ACEITE… . También Manuel J. Bustamente de la Fuente en Mis ascendientes, ¿Loma? 1955.  
 

* MEMORIAL DEL PLEITO ENTRE LUIS QUIJANO, VECINO DE HUETE, E ÍÑIGO DE 
MENDOZA SU NIETO CON FRANCISCO DE OBREGÓN Y ACUÑA, VECINO DE 
TOLEDO, COMO PADRE DE DOÑA MARÍA CARRILLO; LUIS DEL CAMPO Y 
MENDOZA; ANDRÉS DE LAS INFANTAS Y MENDOZA; GIL DE ALBORNOZ Y 
BERNARDINO ORTIZ DE FIGUEROA, SOBRE EL MAYORAZGO QUE CON FACULTAD 
REAL FUNDARON FRANCISCO COELLO DE GUZMÁN Y DOÑA LEONOR DE 
ALARCÓN, EL 11 DE ENERO DE 1546. Sobre el año 1600. Signatura D- 64. Fl. 70 a 81. 
 

* DONACIÓN QUE HICIERON EL CABILDO Y HOMBRES BUENOS DE LA VILLA DE 
HUETE DE 18.000 MRVS. A LOPE LÓPEZ, SEÑOR DE ANGUIX, HIJO DE ALFON 
MARTÍNEZ. 1373 (era de 1411). 25 de julio. Huete. F- 8. F l. 77 a 78v.  
 

Nota: Sobre Alfon Martínez, véase Jorge DÍAZ IBAÑEZ en LA MONARQUÍA COMO…. Sobre el tema, 
Manuel de PARADA y LUCA DE TENA en SEÑORÍOS…, ambos recogidos en apartado 1º.  
 

* TESTAMENTO DE PEDRO CARRILLO, HIJO DE ALFONSO RUIZ CARRILLO, VECINO 
DE HUETE, VIUDO EN PRIMERAS NUPCIAS DE DOÑA INÉS DE PEDROLA Y EN 
SEGUNDAS DE DOÑA MAYOR DE GUZMÁN, Y PADRE DE LUIS CARRILLO DE 
HUETE. 1436. 22 de enero. Canalejas, aldea de Huete. Signatura F-8. Fl. 80 y 84v. 
 

Nota: Sobre el tema, véase Manuel de PARADA en SEÑORÍOS…. También en esta colección: VENTA 
POR DOÑA MAYOR DE GUZMÁN, MUJER DE PEDRO CARRILLO VECINO DE HUETE, DE SU 
PARTE DEL VALLE DE TRIGUEROS A DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, ADELANTADO 
MAYOR DE CASTILLA. 1422. 31 de mayo. Huete. Signatura M-62. Fl. 252v a 253v. 
 

* DONACIÓN HECHA EN 1328 POR EL REY ALFONSO XI DE LAS ALDEAS DE ANGUÍX 



Y VILLAREJO DE LA PEÑUELA A ALFÓN MARTÍNEZ DE HUETE, EL CABALLERO, 
CONFIRMADAS POR ENRIQUE III Y JUAN II A LOS HEREDEROS DE ALFÓN LÓPEZ, 
NIETO DE ALFÓN. 1409. 3 de junio. Signatura F- 8. Fl. 87 a 90v. 
 

Nota: Sobre el tema, por la ayuda recibida cuando don Juan Manuel tenía puesto cerco a Huete. Para 
Alfón Martínez de Huete, Martínez de Ribera para algún autor, que no me parece, véase Jorge DÍAZ 
IBÁÑEZ en  LA MONARQUÍA COMO…, e IGLESIA, NOBLEZA…. Santiago M. PALACIO en EL 
CASTILLO DE…. Manuel de PARADA en SEÑORÍOS…. José María ÁLVAREZ DE TOLEDO Y 
GÓMEZ TRENOR. Conde de La Ventosa, en EL CASTILLO DE ANGUIX, recogido en este apartado. 
Alonso LÓPEZ DE HARO en Segunda parte del nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de 
España…. Madrid, 1622. Desarrolla con algunos errores en lo antiguo la genealogía de los señores de 
Villarejo de la Peñuela, luego condes de la Ventosa con los apellidos Coello de Rivera y Sandoval. 
Antonio de CAPMANY Y RONTPALAN en Museo histórico, que comprende los principales sucesos de 
España y el extranjero. Madrid, 1862. Segunda edición. Donación para [ ] y sucesores el 27 de mayo 
estando en el sitio de Escalona, villa de don Juan Manuel, en remuneración de sus servicios contra este. 
Que aunque no lo pone fue entre otros la defensa de Huete durante el fallido asedio de don Juan Manuel 
en 1327. Así Trifón Muñoz en su Historia de la muy noble, leal e impertérrita ciudad de Cuenca. Enrique 
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA en Documentos para el estudio de la orden de Calatrava en la 
meseta meridional castellana (1102-1302). Citando Archivo Histórico Nacional. Órdenes militares. 
Escrituras de la Orden de Calatrava, II, sign. 1342 c, fol. 165. Real Academia de la Historia. Colección 
don Luis de Salazar y Castro, sign. 9-611, fol. 218. Fernando III manda al concejo, jueces y alcaldes de 
Huete entreguen a la orden de Calatrava y a su maestre Fernando Pérez las casas y la heredad de Cuadrón 
y Anguix. 1234, octubre 18. Burgos.  
 

* MERCED DE LA JUSTICIA DEL LUGAR DE ANGUÍX (BURGOS) - así en la ficha de la 
R.A.H,por Cuenca o Huete sin duda-, QUE HACE LA REINA DOÑA CATALINA DE 
LANCASTER A PEDRO CARRILLO, HIJO DE PEDRO CARRILLO Y NIETO DE ALFÓN 
MARTÍNEZ DE HUETE, EL CABALLERO.1398.15 de abril. Toledo.Signatura F-8. Fl. 90v. a 92.  
 

Nota: Sobre Alfón Martínez de Huete y el tema, véase nota anterior. 
 

* MERCED DE  JUAN II A SU RELATOR HERNÁN DÍAZ DE TOLEDO, DEL PORTAZGO 
DE LA CIUDAD DE HUETE, QUE HABÍA SIDO DE DON ÁLVARO DE LUNA. 1453. 30 de 
junio. Escalona. Signatura F- 41. Fl. 133 a 135. 
 

Nota: También en Archivo Municipal de Huete. Escribano Pedro Álvarez. Año 1591. Sin foliar y fuera de 
encuadernación, traslado del privilegio rodado hecho en Cuenca el uno de marzo de 1536. Con efecto 
desde el primer día de enero de 1454. Confirmado para él y sus herederos en Valladolid el diez de enero 
de 1454. Por otras fuentes se conoce fue doctor, oidor, refrendario, relator, secretario y del consejo del 
Rey, y notario mayor de los privilegios rodados. Ordenó en su testamento que de las rentas del dicho 
portazgo, que dejaba  a sus hijas, pusiera su hijo el bachiller Luis Díaz en manos de su criado Miguel Ruiz 
de Cuenca, luego escribano de Cámara del Rey y su alcalde en Valladolid, lo necesario para su 
mantenimiento y honra.  
 

* LINAJES DE HUETE. Sin fecha. Letra del Siglo XVIII. H-17, 9/540. Con noticias sobre las 
familias de los conquistadores y numerosas genealogías de linajes conquenses ajenos a Huete. Sobre los 
de la Ciudad, Albornoz, Carrillo, Parada, Riberas y sus ascendientes Martínez de Huete, y Sandoval.  
 

* CARTA DE FERNANDO III, ORDENANDO AL CONCEJO DE HUETE ENTREGUE A LA 
ORDEN DE CALATRAVA LAS CASAS Y HEREDAD DE QUADRÓN, QUE HABÍA 
COMPRADO EN AQUEL TÉMINO. 1234 (era de 1272). 18 de octubre. Burgos. Signatura I-37. 
Fl. 218. 
 

Nota: La estancia en Huete de este monarca está documentada por al menos estas escrituras. Otorgadas el 
dieciséis de abril de la era de 1258, año 1220, por la que confirma heredad a la orden de Calatrava en 
Zorita, y prohíbe tanto que puedan pasar al Rey como las del Rey a Zorita, a la letra por don Miguel de 
Manuel y Rodríguez en Memorias para la vida del santo rey Don Fernando III. Madrid, 1800. Dieciséis 



de las kalendas de mayo de la era 1258, año 1220, confirmando a la orden de Calatrava las donaciones 
que habían recibido de Sancho III, Alfonso VIII y Enrique I, recogida por Jerónimo López de Ayala en 
Catálogo monumental de la provincia de Toledo, 1959. Siete de diciembre de 1221 y siete de octubre de 
1226, que recoge Miguel de Manuel en su referida obra. Doce de diciembre de 1221, citada por Carlos 
Ayala Martínez en su edición sobre Libro de privilegios de la orden de San Juan de Jerusalén en Castilla 
y León (siglos XII-XV). Madrid, 1995. Mandando respetar los bienes que esa religión poseía en Santa 
María de Poyos, cerca de Huete. Y última, dando el fuero a los vecinos de Milagro. 7 de octubre de 1226, 
quizá la misma de arriba. Biblioteca Nacional. Manuscritos. Número 838. El primero asegura también la 
presencia de Enrique I. Sobre el tema, Julio González en Reinado y diplomas de Fernando III. Córdoba, 
1980. 
 

* CARTA DE SANCHO IV, POR LA QUE ASEGURA LA COMPRA QUE PEDRO 
SÁNCHEZ, ESCRIBANO DE CÁMARA, HA HECHO DE UN HORNO Y UNAS ACEÑAS 
EN NIEBLA. 1290 (era de 1328). 21 de noviembre. Huete. Signatura I-40. Fl. 300v y 301. 
 

Nota: Interesante por advertir continuada presencia del Rey en Huete preparando campañas. También en 
el mismo lugar y año, 20 de agosto, concediendo privilegio a las monjas dominicas de Zamora. El 22 de 
agosto confirmando privilegio a Burgos. 26 de agosto, confirmando privilegio concedido por Fernando III 
a la ciudad de Soria sobre medidas del vino, a la letra por don Eugenio Larruga en Memorias políticas y 
económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España, con inclusión de las órdenes, 
disposiciones y reglamentos expedidos para su gobierno y fomento (1788 a 1800). Tomo XXI. Madrid, 
MDCCXCII. Y con la misma una Cédula por la que manda al concejo de Soria guarde a la cofradía de los 
Recueros privilegio de sua abuelo Fernando III sobre entrada de vino y reconocimiento de medidas. A la 
letra don Juan Loperraez  en Colección diplomática citada en la descripción histórica del obispado de 
Osma. Tomo tercero. Madrid, 1788,  
  

* EXTRACTO DE LA ESCRITURA POR LA QUE JUAN ALFÓN CARRIELLO (sic por 
Carrillo) HIJO DE ALFÓN RUIZ CARRIELLO, VECINO DE HUETE, VENDIÓ CIERTOS 
BIENES A Antón SÁNCHEZ DE LA TORRE, VECINO DE MOLINA DE ARAGÓN. 1389. 5 
de julio. Huete. Signatura M-1. Fl. 118. 
 

* NOTICIA DE LA MERCED QUE HIZO FELIPE II DE LA ALCAIDÍA DE LA 
FORTALEZA DE HUETE A RUY GÓMEZ DE SILVA, PRÍNCIPE DE EBOLI, DUQUE DE 
PASTRANA, POR RENUNCIA QUE LE HIZO SU SUEGRO DIEGO HURTADO DE 
MENDOZA Y DE LA CERDA, PRIMER DUQUE DE FRANCAVILLA. 1568. 2 de febrero. 
Madrid. Signatura M-1. Fl. 123. 
 

Nota: En Historia genealogica de la casa de Silva, tomo segundo, página 201, se recoge la de que hizo 
pleito homenaje en manos de Hernando de Silva. Sobre el tema, véase Archivo Histórico Nacional. 
Sección Osuna. Legajo 1984. Número 1. Título de alcaide de la fortaleza a don Diego Hurtado de 
Mendoza por renuncia de su padre don Diego de Mendoza. Con facultad de nombrar suplente hasta su 
mayoría de edad. Año 1524. Archivo General de Simancas. Sección Patronato Real. Signatura, legajo 7, 
documento 175. Pleito homenaje de don Diego Hurtado de Mendoza, en nombre de su hijo don Diego 
Hurtado de Mendoza, “como cavº ome hijodalgo de vengar qniº sueldos”, en manos de Gonzalo 
González de Mendoza, “cavº home hijodalgo”. Valladolid, 22 de septiembre de 1524. Firma. El hijo, 
luego primer príncipe y segundo conde de Mélito, en Italia, recibió también merced de guarda mayor de 
Huete en 1543. Archivo Histórico Nacional, Sección Osuna, legajo 1984, número 2. Según otras fuentes, 
el padre, primer conde de lo mismo desde 1506, vivió en Huete en casas del regidor perpetuo Alonso 
Méndez de Parada, frente al monasterio de La Merced y donde hoy se levanta el edificio de Correos, que 
fueron de su tío el licenciado Luis Méndez de Parada, del Consejo de los Reyes Católicos. Como heredero 
de su padre don Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal, fue segundo señor de Puebla de 
Almenara, del antiguo corregimiento de Huete. También, Manuel DANVILA en NUEVOS…, recogido en 
apartado 1º: “Bernardino de la Torre Carrillo, Procurador (por Madrid), solicitó…, y la Tenencia de 
Alcaldía de la ciudad de Huete. La Junta opinó por la merced de 200 ducados de juro de por vida, y el Rey 
dijo. Esta bien”.”Diego de Valladolid Urquizu, Jurado y Procurador (por Toledo), suplicó una de las 
Alcaldías de Huete, y…. La Junta propuso merced de 100.000 mrs de juro de por vida, y el Rey dijo: Lo 



mismo” 
 

* NOTICIA DE LA ESCRITURA DE RECIBO DE DOTE QUE OTORGÓ ANTONIO DE 
SANDOVAL PORTOCARRERO, HIJO DE ALONSO PORTOCARRERO, VECINO DE 
HUETE, A FAVOR DE SU MUJER DOÑA CATALINA DE ARELLANO, HIJA DE 
ÁLVARO DE ARELLANO Y DE DOÑA CATALINA DE LA PLAZUELA, VECINOS DE 
GUADALAJARA. 1537. 21 de agosto. Guadalajara. Signatura M-1. Fl. 142v. 
 

Nota: Alonso Portocarrero, hijo segundo de los quintos señores de La Ventosa, fue cabeza de los 
comuneros de Huete junto con su hermano Juan de Sandoval durante el levantamiento contra Carlos I. 
Archivo Diocesano de Cuenca. Inquisición. Procesos Criminales. Legajo 78, expediente 1137. Año 1521. 
Alonso Hernández de Parada. Sobre el tema, véase Francisco A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO en 
INVENTARIO DE LA SECCIÓN OBRAS PÍA…s, recogido en apartado 1º. Memoria de los bienes que 
dejaron Ana de Sosa Zapata y Alonso de Sandoval Portocarrero. Segunda mitad del siglo XVII. 
 

* PRIVILEGIO DE ENRIQUE IV POR EL QUE CONCEDE VASALLOS EN LA TIERRA DE 
HUETE A ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, PRIMER CONDE DE TENDILLA. 1470. M-9. 
Signatura Fl. 352 a 355v. 
 

Nota: A la letra en Colección de documentos inéditos para la historia de España. Por los marqueses de 
Pidal y de Miraflores y D. Miguel Salvá. Tomo XXXV. Madrid, 1859. “Merced hecha por el rey D. 
Enrique IV en 1470 á D. Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, en remuneración de sus 
servicios” De su original, en el archivo del Excmo. Sr. marqués de Bélgica. Sin especificar lugares sobre 
los que se situarán, y en blanco el número de vasallos.  
 

* EXTRACTO DE LA ESCRITURA DE COMPROMISO OTORGADA POR DON PEDRO DE 
ACUÑA, PRIMER CONDE DE BUENDÍA, Y ALEJO DE SANDOVAL, GUARDA MAYOR 
DE HUETE, SOBRE LA PROPIEDAD DE LA HEREDAD DE PALOMEJOS (SIC, ¿POR 
PALOMAREJOS?), Y LOS MOLINOS DE CARACENILLA DEL RÍO, EN TIERRA DE 
HUETE. 1480. 8 de marzo. Huete. Signatura M- 40. Fl. 4v y 5. 
 

Nota: Alejo de Sandoval fue quinto señor de La Ventosa, de la antigua tierra de Huete. En relación con la 
guardería mayor, LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, (DUQUE QUE HABÍA SIDO DE HUETE Y GUARDA MAYOR 

POR REAL MERCED, SIN EFECTO LUEGO) CON ALEJO DE SANDOVAL , VECINO DE HUETE, SOBRE EL 

OFICIO DE GUARDA MAYOR DE HUETE Y LOS FRUTOS QUE HABÍA RENTADO, QUE SE ESTIMAN EN 

DOCE MIL MARAVEDÍS. SENTENCIA DE VISTA POR LA QUE SE ABSUELVE A ALEJO DE SANDOVAL DE 

LA DEMANDA PUESTA CONTRA ÉL. SENTENCIA DE REVISTA POR LA QUE SE CONFIRMA LA DADA EN 

VISTA. Valladolid. Año 1488. 30 de junio. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Caja 15, nº 27.   
 

* EXTRACTO DE LA SENTENCIA DADA POR EL DOCTOR ALFÓN DIÁZ DE 
MONTALVO Y POR EL BACHILLER GOME DE LA MUELA, SOBRE EL COMPROMISO 
ANTERIOR. 1480. 8 de marzo. Huete. Signatura M- 40. Fl. 5 y 5v. 
 

Nota: Sobre lo mismo. 1480. Ocho de marzo. Huete. D-13. Fl. 80. Gome de la Muela, por otro nombre 
licenciado Gómez Hernández de la Muela, del estado de caballeros hijosdalgo, fue personaje importante 
de Huete,. Señor de Villar del Saz de don Guillén de Abajo, o de Yuso, y de la Torre del Monje, en La 
Mancha conquense, nació por los años de 1445 de los conversos de judíos Hernán Gómez de la Muela y 
Constanza Ruiz, optenses. Casó con doña Juana de Henestrosa, señora de La Olmeda, también tocada de 
sangre judía, y su descendencia pretendió el patronato del convento dominico, según escribe José Luis 
GARCÍA en LA IGLESIA DEL ANTIGUO..., recogido en apartado 1º. Su varonía terminó en su cuarta 
nieta doña María Pacheco de Enestrosa, Henestrosa o Inestrosa, primera marquesa de Valera de Abajo 
desde 1679, señora también de aquellos lugares. Hernán Gómez de la Muela aparece como testigo en una 
sentencia sobre nobleza dada en Medina del Campo el año 1456 por el conquense Gome Carrillo de 
Albornoz, alcalde mayor de los hijosdalgo de Castilla. Respecto del patronato de la capilla mayor, véase 
también Archivo de la Real Chancillería de Granada, Caja 1133, pieza 001, año 1557, sobre demanda de 



Diego Hernández de Hinestrosa al convento por impedir la posesión. 
 

* ALBALÁ DE LOS REYES CATÓLICOS POR EL QUE CONCEDEN JUROS A LOPE 
VÁZQUEZ DE ACUÑA EN RECOMPENSA DE LA CIUDAD DE HUETE, DE LA QUE 
HABÍA SIDO DUQUE. 1477. 9 de junio. Signatura M-45. Fl. 30 y 31. 
 

Nota: En relación con el folio 32, que dice extracta la escritura anterior (sic). Otorgada el cinco de marzo 
de 1474 en Madrid, monasterio de Santo Domingo el Real, a favor del mismo, entonces duque de Huete. 
Quizá fuera aquella confirmación de esta. Es de advertir el error de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, 
conde de los Acevedos, en Historia y régimen jurídico de los títulos nobiliarios, Madrid, 2007, cuando 
afirma que don (sic) Lope Vázquez de Acuña no llegó a tomar posesión de la Ciudad por resistencia de 
sus habitantes. Y el del doctor don Christoval Lozano Los Reyes Nuevos de Toledo, Barcelona, 1792. 
Tratando de Lope Vázquez de Acuña: POR SU MUERTE CESÓ ESTA DIGNIDAD, Y BOLVIÓ LA CIUDAD DE 

HUETE Á LA CORONA EN TIEMPO DE LOS REYES CATOLICOS, cuando la relidad es que cesó en la posesión 
y título con anterioridad. 
 

* CONVENIO ENTRE LA CIUDAD DE HUETE Y PEDRO DE ACUÑA, SEÑOR DE 
BUENDÍA, LUEGO SU PRIMER CONDE, SOBRE LA JURISDICCIÓN Y DERECHOS DE 
LA VILLA DE VILLALVA. 1448. 2 de marzo. Huete. Signatura M-45. Fl. 37 y 37v. 
 

* DONACIÓN DE LOS LUGARES DE VIANA DE JADRAQUE Y DE LAS FORTALEZAS 
DE CASTILLEJO Y CASTEL DE ACUÑA, POR LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, QUE FUE 
DUQUE DE HUETE, A FAVOR DE SU HIJO LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, SEÑOR DE 
VIANA. 1483. 22 de julio. Uclés, camino de Huelves. Signatura M-48. Fl.115 a 116v. 
 

Nota: Castel, o castil, de Acuña es el nombre que se daba al castillo de Huelves, entonces aldea de Huete. 
Levantado sobre el cerro que domina el pueblo por su Este por el mismo Lope Vázquez en los años de 
1465 sobre el árabe que fortificó Alvar Fañez, que debió tener origen en castro íbero o romano. Hoy en 
estado ruinoso. En relación con el tema: “El concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y 
hombres buenos de la ciudad de Huete, con Lope Vázquez de Acuña, al que acusan de tener dicha ciudad 
presa e injustamente ocuoada, recibiendo de él opresiones y daños, y de haber edificado en el término de 
Huelves una fortaleza que llama Castil de Acuña. Sentencia de vista por la que se condena a Lope 
Vázquez de Acuña a que derribe la fortaleza de Castil de Acuña. Sentencia de revista por la que se 
confirma la dada en vista. Valladolid. Año 1488. 2 de agosto. Similar, sobre los términos y jurisdicción de 
Huelves y Torrejón, lindantes: “Sentencia de vista por la que se confirma la dada por Fernando de Curiel, 
juez comisario nombrado para este negocio, sobre que el concejo y vecinos de la ciudad de Huete habían 
probado estar en posesión de los lugares en litigio. Sentencia de revista que confirma la de vista”. 
Valladolid. Año 1488, 4 de agosto. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Caja 16, números 12 y 
15. “Al corregidor de Huete, que guarde una carta ejecutoria referente a derribar la fortaleza de Huelves, 
llamada por Lope Vazquez 'Castil de Acuña', haciéndose a costa de éste tal derribo”. Consejo. Barcelona. 
1493, 3 de julio. Archivo General de Simancas: Registro General del Sello, 1493, 07, 215. 
 

* TESTAMENTO DE ÁLVARO CARRILLO, VECINO DE HUETE Y ARCEDIANO DE 
OLMEDO EN LA IGLESIA DE ÁVILA. ABIERTO EN HUETE EL 29 DE AGOSTO DE 
1531, Y EN VALLADOLID EL 17 DE MAYO DE 1551 DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO. 
1531. 4 de julio. Amberes.  Signatura M-61, M-158 y M-198.   
 

Nota: En esta misma colección, signatura K-84, bula de Clemente VII en Roma, 28 de enero de 1529, 
para la que confirma al Emperador la fundación de un hospital en la Corte para los enfermos de su 
ejército. Bajo nombre de la Caridad o la Piedad, facultando a [ ], administrador del hospital, para reformar 
sus estatutos. Roma, 28 de enero de 1529. José Sánchez Ferrer en Guía para visitar los santuarios 
marianos de Castilla la Mancha. Madrid, 1995, al tratar de Nuestra Señora del Buen Suceso, ubicada el 
que fue Hospital Real, dice fue capellán de honor de Carlos V, y otras muchas fuentes le citan como 
administrador del mismo y legado de las iglesias de España ante S. S. León X. A él también debe referirse 
A-21, carta al Emperador en la que con el doctor Sancho de Miranda, suplica perdón para los clérigos 
implicados en las alteraciones de las Comunidades. Roma, 31 de Octubre de 1521. Sobre su familia, 
señores de Paredes en la tierra de Huete, y de Ocentejo, es de interés Nicolás Ávila Seoane en Los 



señoríos medievales de Ocentejo y Valtablado del Río en el concejo de Medinaceli. Miscelánea Medieval 
Murciana. 2007, XXXI. 
   
* FUNDACIÓN DE MAYORAZGO POR PEDRO CARRILLO DE HUETE, SEÑOR DE 
PRIEGO, PREVIA FACULTAD DE JUAN II DADA EN SEGOVIA EL DOS DE 
SEPTIEMBRE DE 1435, QUE CONFIRMÓ SU ALBALÁ DE VEINTE DE MARZO DE 1422. 
1438. 6 de julio. Priego. Signatura M-71. Fl. 48 a 57. 
 

Nota: Principal vecino de Huete en su tiempo y su Guarda Mayor por el Rey, por quien el mismo monarca 
concedió título de ciudad a la hasta entonces villa. Por esta escritura quedó modificado el mayorazgo 
antiguo de Priego. 
 

* EXTRACTO DE UNA CÉDULA DE DOÑA JUANA Y SU PADRE DON FERNANDO EL 
CATÓLICO POR LA QUE HACEN MERCED A LUIS ZAPATA DE LA EXPLOTACIÓN DE 
SALINA EN LA DEHESA DE SALOBRAL, ENTRE BARAJAS Y LEGANIEL, EN 
TÉRMINO DE HUETE. 1510. 7 de junio. Monzón. Signatura M-90. Fl. 240. 
 

* EXTRACTO DEL PODER QUE OTORGÓ GARCÍA DE TOLEDO, OBISPO DE ASTORGA, 
A DIEGO DEL CASTILLO, PARA QUE COBRE RENTAS Y PAGUE LA DOTE QUE HA 
OFRECIDO A DOÑA GUIÓMAR DE CASTRO, POR SU MATRIMONIO CON LOPE 
VÁZQUEZ CARRILLO DE ACUÑA, GUARDA MAYOR DE HUETE. 1484. 18 de febrero. 
Madrid. Signatura M-95. Fl. 226 v. 
 

Nota: El Obispo fue hijo del contador mayor de Castilla Alonso Álvarez de Toledo, converso de júdio 
originario de Toledo, regidor de Cuenca y señor de Anguíx, en la antigua tierra de Huete, padre de Juan 
Álvarez de Toledo, primer señor de Cervera, en La Mancha conquense. Cuya descendencia ocupó durante 
alguna generación regiduría perpetua de Huete, y sucedió cuando eran condes de Cervera en los vínculos 
de Beancos, Salcedo, y Amoraga, familias antiguas de la Ciudad citadas repetidamente en esta 
BIBLIOGRAFÍA. 
 

* LLAMAMIENTO QUE HICIERON LOS REYES CATÓLICOS, FERNANDO V Y DOÑA 
ISABEL I, DE LOS CABALLEROS HIJOSDALGO DE LOS REINOS DE CASTILLA, PARA 
IR A LA GUERRA EN 1494. N-42. Signatura Fl. 222 a 250. 
 

Nota: Se refiere a las de Italia, de ese mismo año y siguientes. Sobre el mismo, véase Marqués de La 
Floresta en Llamamiento que hicieron los señores reyes católicos don Fernando y doña Isabel, año de mil 
y cuatrocientos y noventa y cuatro, a los caballeros hijosdalgo en su corte. Manuscrito de la biblioteca 
Menéndez y Pelayo, Santander. En tomo I de Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía. Madrid, 1991. También el padre fray Martín de Ossuna y Rus en Memorias sagradas. 
Segunda parte…. Sevilla, 1678. Que algunos autores suponen se formó para conocer quienes deberían 
acudir si fuera necesario, o quizá para tenerlos avisados para la guerra en Italia. Entre los de Valladolid 
figura el licenciado de Parada, que por otras fuentes se conoce era el optense Luis Méndez de Parada, 
del claustro de su Estudio y oidor y del Consejo de los Reyes Católicos, nombrándose en el apartado de 
Huete a los siguientes: Alexo de Sandoval; Sandoval, su primo; Esteban Cuello; Pedro Cuello, su hijo; 
Fernando de Rivera, su hijo; Lope de Orduña; Lope, su hijo; Daça el viejo; Garçía, su hijo. Por otras 
fuentes se conoce que Fernando de Rivera fue hijo de Esteban Cuello, y hermano de Pedro Cuello, y que 
tomó apellido por el de su madre Violante de Rivera. Esteban Cuello, así por Coello, figura como juez 
ejecutor de la Hermandad de Castilla por la PROVINCIA de Huete en 1496, con salario de 13.333 mrvs en 
La Hermandad de Castilla. Cuentas y memoriales.1480-1498, de Miguel Ángel Ladero Quesada. Madrid, 
2005.Recoge repartimiento que tocó en 1491, 517.284, y en  1496, 105.108 maravedíes y doscientos 
peones que fueron a servir en persona, de la Ciudad, su tierra y lugares de la obispalía de Cuenca. En 
Casa de Cabrera en Córdoba…, Córdoba, 1779, atribuido al padre Francisco Ruano, se recoge carta que 
el obispo de Cartagena presidente del Consejo del Rey, y los diputados generales de las Hermandades de 
los tres estados de Castilla y León, escriben desde Madid a la ciudad de Córdoba tratando del tema. 17 de 
marzo de 1478. Por Huete Francisco de Sandoval y Pedro Alfonso de la Llana. Respecto de Daça, es de 
interés don Juan Florez de Ocariz en Libro primero de las genealogías del Nuevo Reyno de Granada. 



Madrid, 1674. A la letra, “Es del Obispado de Cuenca la Ciudad de Huete, de donde fue gran tiempo 
Alcayde de su castillo Juan Daza, como también su hijo del mismo nombre”.  
 

 * PRIVILEGIO DE ALFONSO VIII CONCEDIENDO UN POZO DE SAL AL MONASTERIO 
DE VALBUENA. 1172 (era de 1210). 22 de enero (xi kalendas februarii). Huete. Signatura O-7. 
Fl. 93 v. 
 

Nota: Interesante por advertir presencia del Rey en la Ciudad. En relación con Privilegio rodado del rey 
Alfonso VIII, donando al monasterio de Valbuena unas eras de sal en las salinas de Bonela. Signatura O-
18. Fl. 206. En Biblioteca Nacional, manuscrito 13.124, se copia el privilgio rodado que el mismo otorgó 
en Huete el cinco de julio de 1.211, era de 1.249, por el que concedió Rus, ¿Santa María de Rus?, a 
personas que dice. Del original conservado en el archivo de Alarcón.   
 
* AUTOS HECHOS EN LA CIUDAD DE HUETE PARA LA COBRANZA DEL IMPUESTO 
DE LA SISA. 1606. Signatura Legajo 3. Carpeta 18.  
 

* ALBALÁ DE JUAN II, POR EL QUE PROMETE A PEDRO DE ACUÑA DARLE MIL 
VASALLOS EN TIERRA DE HUETE. 1439. 9 de diciembre. Signatura Leg. 6. Carpeta 2º, 
número 3. 
 

Nota: Sobre el tema, Teresa Palomino en Buendía, su historia. Personajes y costumbres. Cuenca, 2007.  
 

* TABLA GENEALÓGICA DE LA FAMILIA COELLO, SEÑORES DE MONTALVO. Sin 
fecha. Signatura Legajo 10. Carpeta 17º, nº 10. 
 

Nota: Vecinos de Huete desde finales del siglo XIV o principios del siguiente. 
 

* SANCHO IV PROMETE DEFENDER Y AMPARAR LA ABADÍA DE SAN MARTÍN DE 
ESCALADA. 1290 (era de 1328). 5 de septiembre. Huete. Signatura Leg. B. Capeta 4ª, nº 95.  
 

Nota: Interesante por advertir presencia del Rey en Huete. El veintiséis de agostó del mismo confirmó allí 
un privilegio otorgado por el rey Fernando a favor de la cofradía de los Recursius de Soria, sobre el vino 
de la Ciudad, el acarreado y sus medidas. 
 

* PRIVILEGIO RODADO DE ALFONSO VIII CONCEDIENDO A DIEGO XIMENEZ Y A 
SU MUJER DOÑA GUIOMAR EL CASTILLO DE REMEDA Y UNA HEREDAD EN 
AZAFRA, ALDEA DE HUETE. 1184 (era de 1222). 9 de octubre (VII idus octobris). Burgos. 
Signatura Leg. B. Carpeta 10º, nº 12. 
 

* PRIVILEGIO RODADO DE ALFONSO VIII, POR EL QUE CONCEDE A LA ORDEN DE 
SANTIAGO PUEDA COMPRAR UNAS HEREDADES EN HUETE. 1188 (era de 1236). 13 de 
octubre (III idus octobris). Cuenca. Signatura Leg. B. Carpeta 10ª, nº 31. 
 

Nota: Sobre el tema, véase Consuelo Gutiérrez del Arroyo en Privilegios reales de la orden de Santiago 
en la Edad Media. Madrid, 1946. Y Carlos Ayala Martínez en Las órdenes militares hispánicas en la 
Edad Media, Madrid, 2007, que fecha hacia 1198 la fundación del hospital que la Orden tuvo allí. Cuando 
por otras fuentes se conoce era señor de Huete, tenente por el Rey, el conde Pedro Marique de Lara. 
También Derek W. Lomax en La orden de Santiago. 1170 – 1275. El Concejo le asignó renta en 1198 
bajo condición la dedicasen a redención de cautivos.   
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
5º.VARIOS. 
 

I. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES. SECCIÓN PROTOCOLOS.  
 

Nota: Escribano de Cáceres Miguel Ximénez de Valverde, caja 3.962, protocolo de 1.662, sin foliar. Las 
monjas en el convento de Santa María de Jesús de Cáceres: Doña Leonor Golfín, priora, doña María de 
Ovando, vicaria, doña María de Carvajal, mayordoma, doña Francisca Golfín, maestra de novicias, doña 
Leonor de Prado y doña Leonor de Carvajal, porteras, doña Luisa de la Peña, consiliaria, y doña Mencía 
de Paredes y doña María José (sic), sacristanas. Tienen necesidad de una religiosa entendida en música de 
órgano e instrumento de bajón, por haber fallecido la que ejercía esos ministerios. Han sabido que en la 
ciudad de Huete hay una doncella honesta y virtuosa, hija de padres conocidos y de limpia sangre y bien 
instructa en dichos ejercicios; y tienen licencia del Obispo de Coria para que se le dé el hábito sin pagar 
dote, y se le dará ración como a las otras religiosas y además cien reales al año para sus necesidades y 
gastos ordinarios. Dan poder a don Diego de Galarza Ovando, Regidor perpetuo de Cáceres, para que se 
ajuste con dicha doncella, sus padres y parientes. Uno de agosto de 1662. Ante el escribano Miguel 
Ximénez de Valverde. 
 

II. BIBLIOTECA REAL. Palacio.  
 

* La provincia de las çiudades de Cuenca y Huete y los lugares de la dicha provincia. 
Nota: Siglo XVII. 
 

* Hermandad entre Huete, Cuenca, Cañamares, Cañete, Uclés, Ocaña y Almoguer.  
Nota: Del archivo de Uclés, bezerro del siglo XIII. Sobre 1200.                                                                                            
 

* Carta de Pedro Ruiz de Santo Domingo al conde de Gondomar. Huete, 4-I-1619. 
Nota: Huete-Madrid. Alegría por el regreso de Inglaterra; mención de su hermana Mariana Ruiz de Santo 
Domingo. 
  

*Carta  de Juan Sarmiento al conde de Gondomar. Huete, 4-I-1619. 
Nota: Huete-Madrid. Felicitación de pascuas y bienvenida a España; remisión de regalos; mención de 
Pedro Ruiz de Santo Domingo, Catalina Majuelas y Mariana Sarmiento.                                                                    
 

*Carta de Mauricio Sarmiento a Diego Sarmiento de Acuña. Desde su casa de Huete, 23-X-
1602. 
Nota: Huete - Valladolid. Felicitación por el nombramiento de corregidor de Valladolid. Solicita su 
recomendación con el Juez Bartolomé Barahona, alcalde mayor de Huete.                                                              
 

*  Carta de don Francisco Sarmiento a Diego Sarmiento de Acuña. Huete, 7-II-1610. 
Nota: Huete - Madrid. Agradecimiento por su favor con el corregidor de Cuenca Rodrigo de Tordesillas. 
Solicitud de favor para un amigo en cierto negocio sobre los rediezmos del obispado de Cuenca.                              
 

*  Carta de Francisco Sarmiento a Diego Sarmiento de Acuña. Huete, 22-V-1609. 
Nota: Huete - Madrid. Comunica la muerte del padre del remitente. Solicita que ayude a su cuñado Pedro 
Ruiz de Santo Domingo en un negocio que tiene en el Consejo. Parto inminente de la mujer del remitente, 
Mariana Ruiz de Santo Domingo. Felicitaciones por el nombramiento del asistente de Sevilla; mención 
del padre Rafael Sarmiento. 
 

* Carta de Cristóbal de la Torre a Bernaldo Natorrelo. Huete, 22-XII-1569.  
Nota: Ha conocido a Rafael Notarrelo; sobre la venta de unas tierras.                                                                      
 

* Sermon politico-moral predicado en la Iglesia de San Pedro de la ciudad de Huete por su 
cura parroco el Dr. D. Julian Mateos de Ramiro el día 15 de julio de 1820, con motivo de la 
instalación de las Cortes y juramento del Rey.                                                                                      
 



* Cuaderno de alcabalas de 1484.  
Nota: Impreso en Huete por Álvaro de Castroen 1485. Edición facsímil del único ejemplar conocido con 
introducción de Francisco Mendoza Díaz-Maroto y Aurelio Pretel Marín. Albacete, 2001.                               
* Mapa de la provincia y obispado de Cuenca, comprehende el señorio de Molina, los 
partidos de Cuenca, Huete y S. Clemente. Construído sobre el Mapa de este Obispado, que 
corre en nombre del Licdo. Bartolomé Ferrer; y el Manuscrito del Señorío de Gregorio 
López. 
Nota: Dedicado al Excmo. S.D. Manuel Joseph Lopez Pacheco Tellez Girón y Toledo, Brigadier de los 
Exercitos de S.M., Gentil-hombre de su Real Cámara... por D. Thomás Lopez, Pensionista de S.M. Año 
1766.                                                                                                                                                                           
 

* Carta de Rodrigo de Tordesillas a Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. 
Cuenca, 10-I-1610. 
Nota: Recomendará a don Francisco Sarmiento al alcalde mayor de Huete para que lo favorezca durante 
su ausencia.                                                                                                                                                                    
 

* Carta de Gerónimo de Aguayo y Manrique a Diego Sarmiento de Acuña. Guete, (SIC) 27-
VI-1612. 
Nota: El remitente está en Huete para la toma de posesión del alcalde mayor; noticias sobre la 
desobediencia de los regidores; solicitud de castigo para fray Domingo Daza que predicó un sermón 
subversivo; remitió relación detallada de los hechos a Francisco del Corral.                                                               
 

* El arte tipográfico en España durante el siglo XV. Valladolid, Toledo, Huete y Pamplona 
Nota: Por Luis Vindel. Madrid, 1950. 
 

* Real Cédula de S.M. al obispo de Cuenca. Toledo, 26-II-1529.  
Nota:  Ruega y encarga al destinatario que no ejecute la sentencia que otorgó al bachiller Palacios, 
teniente del corregidor de la ciudad de Huete, a quien condenó a muerte en el caso de la muerte de un 
hombre a manos de otro. Firmada por el rey y refrendada por Francisco de los Cobos. DÉ FABOR EN LA 

SENTENCIA. AL PIE: DÉ RRUEGO AL OBISPO DE CUENCA PARA QUE POR ABER HECHO JUSTICIA EL 

TENIENTE DE HUETE DE UN HOMBRE QUE MATÓ AL OTRO NO PROCEDA CONTRA ÉL Y SI PENITENÇIA SE LE 

UVIERE DE DAR, SEA SALUDABLE A SU CONCIENCIA.                                                                                                                                                     
 

* Oficio de Mariano Bosch a Manuel Carnicero. Madrid, 12-XII-1854. 
Nota: Solicita al destinatario que envíe los ejemplares citados de la obra "Recuerdos y bellezas de España" 
[de Pablo Piferrer y Fábregas] para remitirlos a Huete (?), según dispuso el intendente [Martín de los 
Heros].                                                                                                                                                            
 

* Carta a Diego Sarmiento de Acuña. ¿1608?                                                                                  
Nota: Endoso: A don Diego Sarmiento de Acuña, del Consejo de su Mt., embajador de Inglaterra.          
(?)-Madrid. Mención de Juan Ortiz; sobre un negocio en que no se atuvo a lo concertado; que no se le 
haga una incomodidad ocupándolo en Huete o Cuenca. 
 

*  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6º. OPTENSES EN INDIAS. 
 

Según índice de VECINOS DE HUETE EN INDIAS, por Manuel de PARADA y LUCA DE TENA, 
recogido en apartado 1º, aumentado posteriormente con los aparecidos en  distintas fuentes. Se advierte 
que de algunos no se tiene seguridad realizaran el viaje, unicamente que obtuvieron Real licencia para 
embarcarse, y yambién de que no todos los frailes, conventuales de los que hubo en Huete al tiempo de 
salir en misión, fueron naturales de la Ciudad. 
 

SIGLO XV: 
 

* Maestre ALONSO. Cirujano de Huete, “surigiano de la cibdad de Guete”, que pasó a Indias en 
1499con Alonso de Hojeda, u Ojeda. A quien conoció meses antes según testificó en La 
Española el año 1500 en causa abierta por Cristóbal Colón contra Ojeda, por actuaciones 
irregulares durante la travesía y permanencia indebida en la isla. Con entrada en apartado 1º. No 
figura en CATÁLOGO DE PASAJEROS A INDIAS. PUDO SER EL PRIMER VECINO O NATURAL DE 

LA CIUDAD QUE CONOCIÓ AMÉRICA, no obstante quieran autores fuera el mercedario palentino 
fray Juan de Solórzano, uno de los sacerdotes que en 1493 acompañaron al Descubridor en su 
segundo viaje, que los historiadores de la Orden dicen salió del convento de Huete. 1ª. 
Es de advertir que Ojeda, nacido en Cuenca y para otros en Torrejoncillo del Rey, antes 
Torrenjoncillo de Huete, fue hijo de  Rodrigo de Huete, vecino de Cuenca y propietario en Huete. 
A quien por el apellido, - cuando aún no era costumbre fijarlo como de linaje, y en muchas 
ocasiones se conocían a las personas por el nombre del lugar de naturaleza -, podría tenérsele por 
de nuestra ciudad.2ª. 
-------------------------- 
Notas:  
1ª.DUQUESA DE ALBA Y BERWICH en Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América, Madrid, 1892. 
Documento original con firma del optense en el archivo de los duques de Alba. Alicia BACHE GOULD, que 
advierte en Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492, Madrid, 1984, que este maestre 
Alonso no fue un maestre homónimo contemporáneo físico de Moguer, embarcado en la nao Santa María 
durante el viaje del Descubrimiento. Carlos SECO SERRANO en Haciendo historia. Universidad 
Complutense, 1989. Yel viaje de Alonso de Hojeda en 1499. Congreso de Historia del Descubrimiento. 
Tomo II, Madrid, 1992. Francisco Eugenio en MOSCOSO PUELLO en Apuntes para la historia de la 
medicina de la isla de Santo Domingo. Año 1977. E István SZÁSZDI LEÓN-BORJA en Los viajes de recate 
de Ojeda y las rutas comerciales indias:…, Año 2001. 
  

SIGLO XVI: 
 

* Francisco QUIJADA. Matriculado el 27 de mayo de 1511, sin que se conozca lugar de destino, 
que en ese tiempo solía ser alguna isla del Caribe. Hijo de Hernán Quijada y de Francisca 
Chaves. Quizá fuera quien recibió el año 1518 en La Española encomienda de una naboría, 
(indios para el servicio personal), y el cacique Lucas con diez y seis personas. Primero de los de 
Huete que figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Pedro del HOYO. Matriculado el 23 de mayo de 1515, sin que se conozca lugar de destino. 
Hijo de Miguel del Hoyo y de María Díaz.  
 

* Sancho de ARCAS. A Puerto Rico en 1533, con su mujer e hijos. De los primeros pobladores 
de la villa de San Germán, allí, y su regidor desde 1537. Aparece en algún documento como 
encargado de ingenios de azúcar. Debió ser hijo de Luis de Arcas, hidalgo de Huete, y de 
Costanza Méndez, hija de Isabel Méndez, y nieto paterno de Luis de Fernando de Arcas y 
Francisca de la Torre. No figura en el CATÁLOGO….  
 

* Fray Miguel de ORENES. Miguel Orenes en algunos documentos. Sacerdote de la Real y 
Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, recogido en apartado 1º, que pasó al Perú en 



tiempos de la colonización de Francisco Pizarro. De grandes actuaciones y fundador allí de casas 
de su Orden. No figura en el CATÁLOGO….   
 

* Cristóbal de FIGUEROA. Matriculado en 1534 para ir a Tierra Firme, que en esos años debe 
entenderse como las comarcas situadas al Norte de Venezuela y Colombia Hijo de Sancho del 
Rincón el mozo (¿y Figueroa?), originario de Zorita, y la obtense María de Montalvo, u Ortiz de 
Montalvo. Citado en publicaciones relacionadas con Venezuela, quizá el mismo de quien se dice 
fue capitán. Sancho del Rincón parece la misma persona que fue condenada por adulterio con la 
mujer de Francisco de Prato, mercader de Huete. En la ejecutoria que en pleito de hidalguía ganó 
su padre ante la Real Chancillería de Granada, con inicio en 1502 y finalizado en 1540, se dice 
pasó a Indias con doce años y que fue hermano de Juan del Rincón y de Martín de Figueroa. 
Nietos paternos de Pedro del Rincón, vecino de Zorita, alcaide del castillo de La Mota por su 
titular el duque de Bejar, e hidalgo que acudió al cerco de Zamora con el rey don Fernando, y de 
su amiga Francisca de Medina, natural de Medina del Campo. Nietos maternos de Martín de 
Montalvo, hijo del doctor Alonso Díaz de Montalvo. Biznietos paternos de Fernán González del 
Rincón, vecino de Huete, que ganó ejecutoria contra Huete ante el mismo tribunal, y de Isabel 
González, por otros documentos de Figueroa. Padres también de Catalina, Juana y María del 
Rincón, el bachiller Juan Falcón y Sancho González del Rincón, vecinos de Huete y tenidos por 
hidalgos. Quizá de ellos fuera Fernando del Rincón Figueroa, pintor de las cortes de Fernando el 
Católico y Carlos V, afincado en Valladolid. Con obra en el museo de El Prado.    
 

* Gabriel de SALAZAR. Matriculado en 1534, anterior al día tres de octubre, en la armada que 
se dirigirá Venezuela, que se repite el día siete con destino al Perú, quizá en las expediciones que 
por entonces quedaron a cargo de don Diego de Almagro y de Hernando Pizarro. Hijo de 
Gonzalo de Salazar. Tomás Thayer Ojeda en Valdivia y sus compañeros, 1950, dice recibió 
armas de S.M. en Lima el año 1537, y que no sabía escribir. 
 

* Juan SÁNCHEZ PORTERO. Natural de Cuenca según algún documento, y desde luego vecino 
de Huete, si es que no nació en esta ciudad, quedó matriculado en 1534 junto al anterior para 
dirigirse a Venezuela. Hijo de García Sánchez Portero, quedó luego avecindado en Nicaragua, 
donde se le conoció actividad minera desde los primeros años de estancia. Volvió a Huete y casó, 
regresando a Nicaragua por los de 1560, licencias de 1557, 1558 y 1559, con criados y esclavos 
para el negocio, habiendo capitulado con el Emperador en 1557 la explotación de metales 
preciosos que pudiera encontrar en el volcán Masaya, Popogatepe en chorotega, en la que llevaba 
trabajando a su costa desde hacía más de veinte años. Dejó manuscritas extensas memorias 
fechadas en 1538 y 1552 sobre sus expediciones al volcán, alguna en la biblioteca del Palacio 
Real de Madrid, con edición recogida en esta relación, Juan SÁNCHEZ PORTERO, apartado 1º. 
Quizá por él, el nombre de Punta Huete a lugar en las afueras de Managua. 
  
* Bartolomé MARTÍNEZ DE ARZA. ¿Martínez de Arta? Matriculado el 24 de marzo de 1535 
para dirigirse a Cartagena en la armada de Juan del Junco. Clérigo, hijo de Pedro Martínez Daza 
y de Catalina Martínez. 
 

* Licenciado Juan de SANTA CRUZ. Gobernador de Cartagena de Indias. Pasó a las islas 
Canarias, La Palma, donde fundó capilla enterramiento muy bien dotada en el convento dominico 
de San Miguel, ocupó importantes empleos bajo la gobernación de Alonso Fernández de Lugo. Y 
en 1535 a la provincia de Santa Marta, virreinato de Nueva Granada, Colombia, empleándose en 
acciones de conquista y de administración de justicia con los gobernadores Fernández de Lugo. 
Fundó allí en 1540 la ciudad de Santa Cruz de Mopox, junto al río Grande o Magdalena, 
conociendosele también importantes actuaciones en Santo Domingo. Hijo de los judeoconversos 
optenses Rodrigo de Santa Cruz, llamado de Huete, secretario de Enrique IV, y de Beatriz 
Gómez de la Muela. Su descendencia en Cuba dio origen a una de las más influyentes familias de 
la isla, condes de San Juan de Jaruco y de Santa Cruz de Mopox, Grandes de España. No figura 



en el citado CATÁLOGO…. Sobre el tema, véanse en esta relación José de VIERA Y CLAVIJO, 
y Francisco GRACIANO y don Juan… . También IV coloquio de historia canario - americano 
(1984). Canarias, 2011.  
 

*Aumento. Diego de Santa Cruz. Sobrino del anterior, a quienes reconoció por hijodalgo la Real 
Chancillería de Granada tras pleito contradictorio contra Huete, Pasó en su compañía a la 
conquista de aquellas tierras. Padre de Juan de Santa Cruz, que lo fue de Diego y Juan de Santa 
Cruz, con Información ad perpetuam rei memoriam sobre filiación y nobleza en 1631.  
 

* Diego SÁNCHEZ DE PISA. Matriculado el 13 de abril de 1535 para dirigirse a Veragua con el 
gobernador Felipe Gutiérrez. Hijo de Hernando de Cuenca y de doña María de Pisa, padres 
también de doña Francisca Sánchez, mujer de Juan Hurtado de Sandoval, señor de La Ventosa. 
De esta familia, en ocasiones Sánchez de Cuenca, fue don Pedro de Cuenca y Roldán, de la 
secretaría de Estado y despacho de Hacienda cuando en 1792 obtuvo cruz de la Real Orden de 
Carlos III. Nacido en Huete en 1760 y sexto nieto de Juan Sánchez de Cuenca, que ganó en 1589 
ejecutoria en pleito de hidalguía contra la Ciudad. 
 

* Juan de SANTA MARÍA, o de HUETE. Mercedario del convento de Huete que pasó al Perú en 
1535. Ignoro si perteneció a familia de la Ciudad. 
 

* Juan de ROA. Idem.  
 

* Miguel de HUETE. Idem. Comendador de la casa de Quito. Volvió a Huete. Ignoro si 
perteneció a familia de la Ciudad. 
 

* Pedro de CABILDO. Idem. De familia optense, volvió a Huete y fue comendador de su casa. 
 

* Juan de PARADA. Matriculado el 26 de Junio de 1535 para dirigirse a Nueva España, Méjico, 
con el primer virrey de aquel territorio don Antonio de Mendoza, luego del Perú. Alcarreño e 
hijo de los marqueses de Mondéjar, Hijo de Juan de Parada y Mencía de Villalobos, originaria de 
Medina de Rioseco y a quien se apellida Villalón en el CATÁLOGO… Volvió a Huete, donde 
vivía soltero en 1578. Véase Manuel ALVAR y EZQUERRA en apartado 1º. 
 

* Juan SÁNCHEZ AMORAGA. Matriculado junto al anterior y con el mismo destino. Hijo 
Francisco de Santa Cruz y de Isabel López, a quien el CATÁLOGO… no da más apellido y que 
fue de los Amoraga ¿como hija de Juan Sánchez Amoraga y de María Gómez de Parada?. De 
esta familia fue fray Pedro ¿de? Amoraga, de los mínimos de San Francisco de Paula, natural de 
Campillo de Altobuey, Cuenca, y autor en dos volúmenes de Instrucción del pecador, Madrid, 
1602, y Toledo, 1616. 
 

* Juan RODRÍGUEZ DE CUENCA. Matriculado el 28 de julio de 1535 para dirigirse a Río de la 
Plata, donde figuró como uno de los primeros pobladores. Hijo de Álvaro de Cuenca y de Elvira 
de la Plaza. 
 

* Sancho de la PIEDRA. Matriculado el 25 de septiembre de 1539 para dirigirse a Santo 
Domingo. Hijo de Sancho de la Piedra y de Constanza de la Piedra, quizá apellidada también la 
Roja, hija de alguien llamado Rojo, en atención a la siguiente entrada. 
 

* Domingo de la PIEDRA. Matriculado el 20 de febrero de 1540 para dirigirse a Nicaragua. Hijo 
de Sancho de la Piedra y de Constanza la Roja.  
 

* Juan de la PEÑACAUDA. Matriculado el 1 de marzo de 1540 para dirigirse a Santo Domingo. 
Hijo de Miguel de la Peña Cauda y de Juana Martínez.  
 

* Francisco de ALCÁZAR. Matriculado el mismo día que el anterior, sin que se indique en el 
CATÁLOGO… el lugar de destino. Hijo de Pedro de Alcázar y María de Alcázar. 



 

* Gaspar de CABILDO. Matriculado el mismo día que el anterior para dirigirse a Santo 
Domingo. Hijo de Juan Cabildo y María Tomelloso.  
 

* Pedro de CABILDO. Ídem.  
 

* Hernán LÓPEZ. Matriculado el mismo día que el anterior para dirigirse al mismo lugar. Hijo 
de Hernán López y de Isabel de Barajas. 
 

* Bartolomé de NAVAHERMOSA. Matriculado el 15 de marzo de 1540, sin que se indique el 
lugar de destino en el CATÁLOGO…. Hijo de Aparicio de Navahermosa y de María Sánchez. Se 
avecindó en Perú y volvió a Huete por los años de 1550, falleciendo en 1570. Casó con María 
Gómez, optense, con sucesión que quedó en la Ciudad con el apellido Nava. 
 

* Antonio de HUETE. Franciscano, quizá del convento de la Ciudad, que anteriormente había 
tomado hábito en la orden de los Jerónimos. Doctor en Cánones por la universidad de Salamanca, 
pasó a Nueva España en 1542 con la expedición de fray Jacobo de Testera, permaneciendo en la 
casa de Méjico hasta que murió, bajo fama de santidad. Quedó enterrado en su catedral junto a la 
sepultura de Hernán Cortés. Fue hijo de Alonso Álvarez de Toledo, segundo señor de Cervera en 
La Mancha conquense, y de doña Guiomar del Castillo Guzmán, vecinos de Huete en ocasiones. 
Muy citado en la bibliografía mejicana. Es de interés su entrada en Apéndice al diccionario 
universal de Historia y de Geografia, por el lic. D. Manuel Orozco y Berra. Tomo II, Mexico, 
1856. 
 

* Juan de FIGUEROA. Con Real Licencia de 1548 para dirigirse a Nueva España. No figura en 
el CATÁLOGO….  
 

* Mateo GUTIÉRREZ. Carpintero. Pasó al Perú por los años 1549-1550, y vuelto a Huete 
solicitó regresar en 1567 con su mujer Isabel de La Roche, Rocha en otros documentos, natural 
de Perú y con la que había casado allí en la ciudad de Cuenca, hijos, y con su sobrino Pedro 
Gutiérrez para que le ayudara en el oficio, al que no se le concedió licencia. Quedó matriculado 
el 10 de febrero de 1569. Hijo de Pedro Gutiérrez y de Catalina Martínez, Miguel en otro 
documento. 
 

* Gaspar MONTESINO. Obtuvo Real Licencia del 12 de julio de 1554 para pasar al Perú. No 
figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Julián de la PLAZA. Matriculado en 1555 como criado de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, sin 
que se indique el lugar de destino, ¿a Perú como su amo?, en el citado CATÁLOGO…. Soltero, 
hijo de Juan Fernández y de Ana Rodríguez. No debió embarcar, pues obtuvo nueva licencia y 
matrícula en 1557. 
 

* Luis de PARADA. Matriculado en 1555 para dirigirse al Nuevo Reino de Granada, hoy 
Colombia. Hijo de Lope de Parada y de Catalina de Godoy, y sobrino carnal de Juan de Parada, 
citado arriba como matriculado en 1535. Debió ser quien figura en años inmediatos como vecino 
de Mompox, con negocio de trasporte y canoas en el río Magdalena. Falleció en América con 
anterioridad al año 1578, y fue hermano del capitán Gómez de PARADA, cuyas circunstancias y 
servicios militares se recogen en apartado 1º. O también un homónimo fundador de la ciudad 
costarricense de Cartago, y de sus primeros siete regidores en 1564. Para el tema, sobre 
circunstancias que se dieron en la marcha del primero, véase también Manuel ALVAR y 
EZQUERRA, recogido en apartado 1º. 
 

* Julián MARTÍNEZ. Matriculado en 1558 para dirigirse a Cartagena, como criado de su obispo. 
El CATÁLOGO…. no recoge su filiación. 
  



* Juan SÁNCHEZ PORTERO. Matriculado el 3 de febrero de 1561 para dirigirse a Nicaragua. 
Hijo de Martín Sánchez y de Teresa Álvarez. 
 

* Juan de VELASCO. Matriculado el 9 de febrero de 1561 para dirigirse a Tierra Firme, como 
criado de fray Juan Vaca, obispo de Panamá. 
 

* Juan de CABILDO. Matriculado como soltero el 14 de septiembre de 1563 para dirigirse a La 
Florida, expedición de Lucas Vázquez de Ayllón. Hijo de Juan de Cabildo y de Leonor Álvarez. 
 

* Bartolomé de ORENES. Sacerdote de la orden de La Merced matriculado el 2 de marzo de 
1563 para dirigirse al Perú. Que se repite el 5 de septiembre de 1565. El padre Juan de 
TALAMANCO, recogido en apartado 1º, le hace hijo del optense Pascual de Orenes, hermano de 
fray Miguel de Orenes, citado arriba, añadiendo fue confesor del príncipe don Carlos y 
comendador de la casa de Huete en varias ocasiones. 
 

* Don Juan de SANDOVAL. Matriculado como soltero el 8 de mayo de 1566 para dirigirse a 
Nueva España, hoy Méjico, como criado del virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces. 
Hijo de Antonio Puertocarrero (así por Portocarrero, de más uso), señor de Caracena del Valle en 
la antigua tierra de Huete, y de doña Catalina de Arellano. Murió allí, soltero y sin descendencia. 
  

* Juan RUIZ de SORIA. Con estancia en Perú desde los años 1566, regresó a Huete, y quedó 
matriculado de nuevo el 6 de mayo de 1571 para dirigirse al mismo lugar. Vivió algún tiempo en 
Honduras. Hijo de Pedro Ruiz de Soria y de Isabel López.  
 

* Baltasar CARRILLO. Matriculado el 24 de julio de 1567 para dirigirse al Perú. Hijo de Alonso 
Carrillo y de María Núñez. Debe ser la misma persona sobre la que La Gasca hizo consulta al 
Consejo de Indias, para que se le concediera la escribanía del lugar de Pastos, y quizá pudo pasar 
anteriormente, por los años 1555. No obstante el nombre de su madre, debió ser hermano de 
Julián Carrillo, citado luego. 
 

* Juan MÉNDEZ DE PARADA. Capitán, con Reales Licencias de los años 1568 y 1569 para 
pasar con varios criados a Nueva Extremadura, sin que se diga en ellas cual fuera de las dos 
regiones conocidas entonces por este nombre, la de Venezuela o la de Chile. Quizá el mismo que 
se dice luego. 
 

* Francisco el ROJO. Matriculado el 22 de diciembre de 1568 para dirigirse al Perú, como criado 
de Lázaro Hurtado. Hijo de Antonio El Rojo y de Violante Gutiérrez 
 

* Juan ROJO. Matriculado el 19 de enero de 1569 para dirigirse al Perú, como criado del 
bachiller Rodrigo Benitez. 
 

* Licenciado Bernardino de PARADA. Matriculado el 11 de febrero de 1569 para dirigirse a 
Quito, de cuya Real Audiencia fue nombrado fiscal el año anterior. Con su hijo Juan Méndez de 
Parada, puesto abajo, criados y tres esclavos negros. Murió allí. Se le conoce empleo de 
corregidor de Estremera y Valdaracete por su señor el príncipe de Eboli en 1567. Hijo del 
licenciado Bernardino de Parada, optense, con entrada en apartado 1º, y de Inés de la Muela, 
natural de Cuenca. 
 

* Juan MÉNDEZ DE PARADA. Hijo del anterior y de doña María Méndez, optense. Quedó en 
Ecuador y alcanzó elevados empleos. En algunos documentos figura como capitán, y al frente de 
los corregimientos de Loja, Cuenca, Jaén y Zamora. Murió allí cerca del año 1600 con más o 
menos sesenta. Citado por Pedro de Oña en El arauco domado, Lima, 1596, entre los que desde 
Loja acompañaron al capitán Lorenzo de Heredia para pacificar Quito. Fue los principales 
benefactores del monasterio de las Madres Conceptas, de Loja. Parece casó con doña Beatriz de 



Peralta. Figura junto a su padre en el CATÁLOGO…  
 

* Fray Juan de ANDE. Conventual del de Santo Domingo de Huete, que pasó al Perú en 1569. 
No parece fuera de familia optense. 
 

* María de SANTA CRUZ. Orozco de Santa Cruz en algún documento. Matriculada el 26 de 
marzo de 1576 para dirigirse a Guatemala con su marido el licenciado, (Pedro según otras 
fuentes), del Corral, oidor de su Real Audiencia desde el año anterior. Con sus hijas doña Ana y 
doña Catalina, Hernán Ruiz del Corral, comendador de la orden de San Juan, y varios criados, 
que en lo tocante a Huete se nombrarán a continuación. Hija de Pedro de Santa Cruz y de 
Catalina de Soria. Durante la travesía nació don Felipe Ruiz del Corral, que fue dean  de su 
catedral e hizo información en 1604 para comisario del Santo Oficio del tribunal de Méjico. Con 
testificación en Huete y autos en Archivo Diocesano de Cuenca que no prosperaron por 
descender de judeiconversos. Persona de mucha estimación. 
 

* Alonso de SANTA CRUZ. Matriculado el mismo día, como criado. Para su filiación y 
circunstancias, véase Fray Juan León PÉREZ, recogido en apartado 1º.  
 

* Ana LOZANA. Matriculada el mismo día, como criada. Hija de Juan Lozano y de Catalina 
Cuevas.  
 

* María de SANTA CRUZ. Matriculada el mismo día, como criada. Soltera, hija de Melchor de 
Santa Cruz, puesto abajo, regidor perpetuo de Huete según documentación del Archivo 
Municipal, y de Lucía de los Ángeles. Volvió a Huete, donde casó con Alonso de Tineo y dejó 
descendencia. 
 

* Gaspar MEDRANO DE SORIA. Pasó al Perú junto al anterior en alguno de las dos fechas que 
se dicen. Volvió a Huete, donde casó y tuvo descendencia. Doctor en Derecho, documentado 
también bajo apellido Ruiz de Soria, fue hijo de Miguel Ruiz de Soria y de Isabel López. No 
figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Cristóbal de ESPAÑA. Matriculado el 23 de de mayo de 1571 para dirigirse a Nueva España, 
Méjico. Hijo de Cristóbal de España y de Elvira La Preciada. Según la información que tuvo que 
hacer con anterioridad, año 1570, se declara soltero, y que viviría con su hermano Aparicio de 
ESPAÑA, clérigo vecino de Santiago de Guatemala desde hacía más de diez años, citado abajo. 
 

* Alonso del CASTILLO. Matriculado en 1572 como criado de Andrés Pérez de Buenrostro para 
dirigirse al Río de La Plata. Argentina. No consta su llegada. Hijo de Pedro del Castillo. No 
figura en el citado CATÁLOGO…. 
 

Nota: Aumento. Citado por Ricardo de Lafuente Machain en Los conquistadores del Río de la 
Plata, 1943. Afirma nació en Huete el año 1557 y que tenía dos cicatrices en la frente. 
 

* Domingo de LARES. Matriculado con al anterior para dirigirse al mimo lugar, como criado del 
adelantado Juan Ortiz de Zárate. Citado en amplia bibliografía como de los principales 
colonizadores, prisionero de los indios de San Gabriel. Avecindado en Asunción por los años de 
1576. No figura en el citado CATÁLOGO…En alguna publicación y refiriéndose a la misma 
persona, se le llama Diego. De su mismo nombre y apellido se conoció regidor de San Germán, 
en Puerto Rico, el año 1523, que en ese año volvía España.   
 

Nota: Aumento. 1º. Quizá originario de las provincias vascongadas, en atención a documentos obrantes en 
el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Real Provisión para examinar testigos en Vergara y 
Durango a petición de Iñigo de Lares, vecino de Albendea, Cuenca, en proceso contra dicho lugar sobre 
su hidalguía. Año 1503. 2º. Citado repetidamente por don Martín del Barco Centenera, arcediano del Río 
de la Plata, en La Argentina o la conquista del Río de la Plata…, editado en Madrid en 1602. En canto 



duodécimo: ENTRE ELLOS FUE ESTE DIA RESCATADO / EL BUEN DOMINGO LÁREZ, (así) MUY PRUDENTE / HOMBRE DE 

GRAN JUICIO Y RECATADO, DE HUETE NATURAL, DE NOBLE GENTE. / DIONOS AVISO ÉL QUE ESTÁ ORDENADO / DE 

HACERNOS LA GUERRA EL DIA SIGUIENTE. / NOSOTROS ESTUVIMOS CONTRATANDO / CON LOS INDIOS, Y EN VELA 

SIEMPRE ESTANDO.  
 

* Cristóbal de ALTAMIRANO. Matriculado junto a los dos anteriores. Uno de los fundadores de 
la ciudad de Buenos Aires, donde recibió solar en 1580, y de la Trinidad, junto a su puerto. 
Debió tener apellido Gutiérrez Altamirano. No figura en el citado CATÁLOGO…. 
 

* Gaspar de SALCEDO. Matriculado junto a los tres anteriores. No figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Gaspar de SALCEDO. Quizá el mismo que el anterior, otorgó información de limpieza de 
sangre en 1572 para pasar a Popayán, donde se encuentra el encomendero capitán Pedro Pablo de 
SALAZAR, citado abajo, hermano de su madre Catalina de Salazar. No figura en el 
CATÁLOGO….  
 

* Fernando ZURITA Franciscano del convento de Huete, recogido en apartado 1º.  
 

* Fernando de ZURITA. Sacerdote de la Compañía de Jesús que pasó como misionero al Perú en 
1574. Recogido en apartado 1º. 
  

* Licenciado Antonio de CETINA. Matriculado el 25 de octubre de 1574 para dirigirse al Nuevo 
Reino de Granada, hoy Colombia, y ocupar plaza de oidor en la Real Audiencia de Santa Fe, para 
la que había sido nombrado ese mismo año. Posteriormente lo fue de Guatemala desde 1579, 
donde falleció. Véase su entrada en apartado 1º. 
  

* Antonio GÓMEZ. Matriculado el mismo día como criado del anterior, sin que figure su 
filiación en el citado CATÁLOGO…. Bautizado en 1558, parroquia de San Esteban, fue hijo de 
Francisco de Cetina, hermano de dicho licenciado, y de Beatriz de Santa Cruz, optense. En el 
Archivo Municipal, sección Protocolos, escribanía de Sebastián Torres, se conserva escritura del 
año 1596 sobre se recoja de la flota de Indias una barra de oro que envía a su padre desde el 
Nuevo Reino de Granada, de la que se debe descontar cierta cantidad para su suegro Bernardino 
de Fuenmayor. Al respecto, en el citado Catálogo de Pasajeros figuran con licencia para pasar al 
Nuevo Reino de Granada en 1575 Diego de Fuenmayor, nacido en Lucena por los años 1560, 
como criado de su oidor Luis de Mesa, y don Gaspar de Fuenmayor, en 1594, natural de Sevilla. 
Hijos ambos de Bernardino de Fuenmayor y de doña María de Morales. Según Juan Florez de 
Ocariz en Libro segundo de las genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid, 1676, casó 
allí con doña Marcela Iñiguez, hija de Francisco Iñiguez, conquistador de la ciudad de Tocayena, 
encomendero en ella y su primer escribano del Cabildo, y de Beatriz López de Carvajal, padres 
también de María Iñiguez, mujer de don Diego de Fuenmayor. Antonio Gómez, con Diego de 
Fuenmayor, vecinos de Mariquita, fue condenado por la Real Audiencia en 1600 por ocultar 
indios y muchachas indias para llevarlos a trabajar a “tierra caliente”. Y figura con tratamiento de 
capitán, si es la misma persona, en solicitud de su hijo Francisco de Cetina para alcanzar 
encomienda en Nueva Granada en atención a sus méritos. Debió ser hermano de un Francisco de 
Cetina bautizado en Huete el año 1567, parroquia de San Miguel. Jurado del ayuntamiento de 
Sevilla y alcaide de su Real Casa de la Moneda, que obtuvo allí devolución de la tasa por 
consumo llamada “Blanca de la carne”, desde 1608 a 1619. Padre de Hernando de Cetina, 
también jurado, que la consigue en 1624.    
  

* Juan Antonio de CETINA. Matriculado el mismo día como criado del licenciado, sin que figure 
su filiación en el citado CATÁLOGO…. Pudiera haber sido hermano del anterior, bautizado en la 
parroquia de San Miguel el año 1570, aunque no parece por su edad. Quizá primo, como hijo de 
Juan de la Muela, optense, y de Bárbara Martínez de Quijano según Rafael Valery Salvatierra en 
La familia tachirense Moreno Pacheco. Anotaciones sobre sus ascendientes y descendientes. 
Caracas, 2000. Que le hace casado ¿por 1600? con Magdalena Cerrada, hija natural del 



colonizador Hernando Cerrada Marín, natural de Higuera de Vargas y regidor de la ciudad de 
Mérida en Venezuela. Regresó a España para ocuparse de los negocios de su fallecido tío 
Antonio, y solicitó volver en 1587. Parece la misma persona que interviene en  asuntos 
municipales de Mérida por los años de 1606 como procurador ante la Real Audiencia de Santa 
Fe, juez de cobranzas y otros. Y También como administrador en Chachopo de Lorenzo Cerrada, 
con veinticinco indios útiles. 
 

* Miguel de CETINA. Recogido en el citado CATÁLOGO… como Miguel Cetino. Quedó 
matriculado como soltero el 12 de noviembre de 1578 para dirigirse al Nuevo Reino de Granada. 
Bautizado en la parroquia de San Miguel en 1562, fue hermano de Antonio Gómez, citado arriba. 
De su mismo nombre y apellido, un encomendero de Guatemala por los años de 1628, cuando 
también un Francisco de Cetina. 
 

* Pedro ÁLVAREZ DE MOLINA. Matriculado como soltero el diecisiete de enero de 1579 para 
dirigirse a Tucumán, Argentina, en el séquito del Obispo. De treinta y seis años, hijo de 
Sebastián de Ayllón y de Beatriz Álvarez de Molina. Nieto paterno de Francisco de Aillón y de 
Catalina de Peñaranda, y materno de Francisco Hernández y de Isabel Álvarez de Molina. Con 
licencia para llevar criado. Deudo de Cristóbal de Molina, nacido por el año 1494 en Leganiel, 
aldea que fue de Huete, hijo de Mateo Hernández y Catalina Méndez, de la misma naturaleza. 
Compañero de Almagro en sus expediciones a Chile y fallecido en 1578 en Santiago, de cuya 
catedral fue sochantre, con interesante testamentaría del año 1583 a favor de varios parientes 
obrante en el Archivo General de Indias. Avecindado en Perú durante algún tiempo a partir del 
año 1535, se le atribuye una Conquista y población del Piru,…, escrita en 1552. Con original en 
el citado archivo y repetidamente editada. Y de Juan Bautista de Molina, nacido en 1573 en el 
lugar de Garcinarro, cerca de Huete. Capitán general de la artillería de Filipinas después de haber 
servido alí durante años, con brillante hoja de servicios comenzados en los tercios de infantería 
española, en Flandes, Francia y Chile, con merced de hábito para la orden de Santiago desde 
1631 que no parece consiguiera por haberse detenido las pruebas por falta de nobleza y limpieza 
de sangre, y haber fallecido por 1637 sin que se aprobasen. Hijo de Marcos de Molina, de la 
misma naturaleza, y de Mencía de la Torre, de Huete. Alcanzó empleo de almirante, y de entre 
sus combates navales en Filipinas, anterior, es conocido el del quince de abril d 1617 contra la 
flota holandesa en aguas de Playa Honda o puerto del Fraile en la isla de Luzón, siendo su nave 
la que abordó primera a los contarios. Citado por don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de 
Cerralbo, en memorial al Rey fechado el 17 de marzo de 1636 sobre el estado en que dejó el 
virreinato de Nueva de España: Habrá tres o cuatro años que envió S.M. a Juan Bautista de 
Molina con título y sueldo de genera de la artillería de las islas Filipinas; cuando él falte que ya 
es muy viejo, habrá quien pida esta plaza y aún antes quizás su futura sucesión se ha parecido 
avisar a S.M. que no sirve de más que comprar embarazos en su servicio a costa de su real 
hacienda y así tengo por conveniente consumirla, muerto el que la tiene.   
 

* Fray Francisco VALVERDE. Conventual de San Francisco de Huete, que pasó a Guatemala en 
1580. Sin filiación ni naturaleza. 
 

* Fray Juan DELGADO. Idem. Con el comisario fray Pedro de Arboleda.   
 

* Tomás RODRÍGUEZ. Matriculado el 28 de mayo de 1580 para dirigirse a Nueva España, 
como criado de Gaspar Zapata del Mármol. Hijo de Juan Rodríguez y de Juana Hernández.  
 

* Luis CARRILLO DE MORA. Hijo de Juan de Mora y de Beatriz Góme. Matriculado como 
soltero el 13 de marzo de 1582 para dirigirse a Tierra Firme, en compañía de su tío el contador de 
Galeras Juan Bautista Carrillo, natural de Cuenca e hijo de Miguel de Huete y de Isabel Carrillo.  
 

* Don Francisco de TORRES. Nacido quizá en Granada, pasó a Nueva España en 1585. Alcanzó 
empleo de regidor de Méjico por Real Cédula de 1602, por muerte de Gaspar de Ribadeneyra y 



luego de entregar los siete mil pesos de oro en que se remató la vacancia.  En el siguiente se 
practicaron en su nombre informaciones en Huete para obtener oficio en su tribunal del Santo 
Oficio, con autos en el Archivo Diocesano de Cuenca, negado por falta de limpieza de sangre. 
Hijo del licenciado Gregorio de Santarén, optense y vecino de Granada, oidor de su Real 
Chancillería, con capilla y enterramiento en la catedral, y de su mujer doña Catalina de Torres, 
granadina. Y nieto paterno de Francisco de Santarén, de familia bien situada, con buen número 
de escribanos del número,  del estado llano y conversa de judíos, con algunos procesos en el 
citado A D. C., y de María Fernández de Valdeolivas, de apellido conocido en Huete y similar 
condición. En Catálogo de consultas del Consejo de Indias, tomo segundo, figura relación de 
cómo con otros capitulares de Méjico solicitó en 1606 se favoreciera la canonización de ciertos 
franciscanos martirizados en Japón. 
 

* Fray Alonso ÁNGEL. Conventual del de San Francisco de Huete, que pasó al Perú en 1586. 
 

* Fray Pedro ALARIOS. 1586. Idem. 
 

* Fray Tomás ROMERO. 1586. Idem.  
 

* Fray Jerónimo de LA TORRE. 1586. Idem. 
 

* Fray Miguel de SIMÓN. 1586. Idem. 
 

* Fray Juan Bautista GONZÁLEZ DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Sacerdote de la orden 
de La Merced, y conventual de Huete, que pasó a Perú en 1586. Véase su entrada en apartado 1º. 
 

* Fray Juan ZAPATA. Idem.  
 

* Fray Marcos De HERRERA. Idem. 
 

* Fray Diego DÍAZ. Idem en la expedición de fray Diego de Porres.  
 

* Fray Miguel REMA. De Reina en alguna fuente. De la orden de La Merced y conventual de 
Huete, que pasó a Guatemala en 1588 en la expedición de fray Baltasar Camacho. 
 

* Hernando de SANTARÉN. Sacerdote jesuita que pasó a Nueva España, Méjico, en 1588, y 
murió en Zorocapa a manos de los indios tepehuanes en 1616. Con entrada en apartado 1º.  
Durante su noviciado en la casa de Belmonte, fue condiscípulo y amigo del padre Pedro Paez, 
misionero en la Abisinia y primer europeo en las fuentes del Nilo, autor de la más que meritoria 
Historia de Etiopía,  
 

* Fray Alonso HERNÁNDEZ. Conventual del de Santo Domingo de Huete, que pasó a Chile en 
1594. Ignoro si perteneció a familia de la Ciudad 
 

* Fray Juan MARCOS. Idem, en la expedición de fray Juan Romero. 
 

* Fray Juan BLÁZQUEZ. Idem. 
 

* Fray Blas de SANTA CRUZ. Idem. Por su apellido, parece natural de la Ciudad 
 

* El señor Juan Bautista de PARADA. No figura en el citado CATÁLOGO. Solicitó Real 
Licencia en 1584 para dirigirse al Nuevo Reino de Granada, donde vivía su tío el licenciado 
Cetina, oidor de su Real Audiencia, matriculado en 1574 y recogido en este apartado. Bajo 
información en Madrid sin derechos por pobre, y con licencia EN FORMA pero NO HA LUGAR, por 
lo que su marcha queda incierta. De veinte años poco más o menos según testigos, alegó 
servicios militares en la guerra de Portugal, compañía del comendador de la orden de San Juan 
don Juan de Medrano, - con la que se embarcó como soldado en Cartagena para dirigirse a 
Lisboa, - y en La Tercera, refiriendose quizá a la batalla naval de 1582, y desembarcos anteriores 



y posteriores. Debió ser de los alistados que en Cuenca y Huete salieron a ella en obediencia a la 
Real Cedula de junio de 1580, con salario ajustado a lo que ambas ciudades habieran destinado 
para la ocasión. Quizá fué quien con su mismo nombre se bautizó en la parroquia de San Esteban 
en 1557, hijo de Alonso de Parada, o Méndez de Parada, y de doña Ana del Castillo, conquense. 
…Respecto de aquellas jornadas es de recordar que también sirvió en ella como alférez su deudo 
Gómez de Parada, más tarde capitán de infantería española en Flandes, recogido en apartado 1º. 
 

* Francisco GONZÁLEZ DE BALCAZAR, o GONZÁLEZ DE VALCAZAR. ¿Gutiérrez de 
Valcazar? Figura como González, natural de Huete, en las nóminas de Pasajeros. Matriculado el 
quince de noviembre de 1591 para pasar al Perú. Soltero, e hijo de Bartolomé de Valcazar y de 
María González de Monterrosa, así por Monterroso, feminizando el apellido según costumbre de 
la época. Apellidándose Gutiérrez en la trancripción de algún documento, quizá por abreviatura 
mal leida, se declara natural de Huete y escribano de Su Majestad cuando autoriza escritura en 
Laricollagua, Perú, el veintiuno de febrero de 1605.Aparece con título de Notario de Indias, 
residiendo en ellas, desde 1591. Respecto del apellido Monterroso, es de interés recordar al 
caballero Andrés González de Monterroso, vecino de Huete y hombre de armas al servicio de los 
Reyes Católicos contra Lope Vázquez de Acuña, duque de Huete, cuando el cerco y asalto a la 
fortaleza de la Ciudad en 1476, y su inmediata incorporación a la Corona. 
 

* Juan de la CEZA. Apellidado Cesa en el citado CATÁLOGO…. Matriculado como soltero el 8 
de de febrero de 1594 para dirigirse al Perú, como criado de Diego Rodríguez. Hijo de Gregorio 
de la Ceza, Cesa en el C. de P., y de María Gómez.  
 

* Juan HERNÁNDEZ DE PARADA. Matriculado como soltero el 28 de junio de 1595 para 
dirigirse a Quito y estar en compañía de un tío. Hijo según la información de Alonso Fernández 
de Sandoval y de doña María Méndez, que fue hermana de Juan Méndez de Parada, que los 
recibirá, recogido en este apartado como matriculado en 1569. Nieto de Gaspar Hernández de 
Parada, hidalgo con ejecutoria de hidalguía ante la Real Chancillería de Granada, que por otras 
fuentes se conoce casó con doña María de Sandoval Portocarrero, hija de Juan de Sandoval y 
doña Blanca del Castillo Sandoval, que lo fue de doña Isabel del Castillo. Biznieto también de 
Lope de Alcalá, padre quizá de doña María Méndez. De entre los testigos, Luis Méndez, de 
cuarenta y siete años, pariente en segundo con tercer grado. Murió en León de Guanuco, Perú, el 
año 1604. Su madre reclamó sus bienes.  
 

* Gaspar HERNÁNDEZ DE PARADA. Hermano del anterior, matriculado al tiempo para 
dirigirse al mismo lugar.  
 

* Fray Francisco GARRIDO DE SANTO DOMINGO. Conventual del dominico de Huete, que 
pasó en 1598 a Quito. Por su apellido, pudo ser oriundo de Huete, o al menos de su comarca. 
 

* Fray Juan MUÑOZ. 1598. Idem. 
 

SIN AÑO CONOCIDO.           
 

* Baltasar de SANTA CRUZ. Sobrino del citado Juan de Santa Cruz y su teniente cuando fue  
gobernador de Cartagena. Es de suponer pasaría por entonces a Indias. 
 

* Juan GRACIANO. En Indias con anterioridad al año 1541. Véase en esta relación, Francisco 
GRACIANO y don Juan GRACIANO DE FIGUEROA, apartado 1º. No figura en el 
CATÁLOGO…. 
 

* Licenciado Julián GUTIÉRREZ ALTAMIRANO. De familia hidalga con mediana posición 
económica, alcanzó empleo de maestre de campo en Indias. Pasó por el año 1540 a Perú, ¿con 
veintiuno?, y luego a Chile, quizá en 1550, donde fue corregidor de La Concepción desde su 
fundación, y de otros lugares. Primer letrado que se asentó en aquella provincia, participó en las 



expediciones de don Alonso de Ercilla.  También, con anterioridad en el Istmo, Recogido en 
varias entradas de esta relación, apartado 1º, con notas biográficas. No figura en el citado 
CATÁLOGO…. De homónimo apellido compuesto fue un licenciado Juan nacido por los años de 
1500 en Arévalo, Ávila, ascendiente de Altamiranos asentados en Extremadura y que luego 
quedaron com empleos y dignidades de altura en América Central y del Sur.  
 

* Pedro Pablo de SALAZAR. Pasó a Quito sobre el año 1542, y se avecindó más tarde en 
Anserma, Colombia, con empleos de gobierno. Capitán con servicios y parentela en A.G. de I.,  
sección Patronato, legajo 149, N, 6, R-1,  y  José María Restrepo en Genealogías de Santa Fe de 
Bogotá, volumen 3º, Bogota, 1993.  No figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Julián CARRILLO. Con vecindad conocida en Popayán el año 1553, fue hijo de Alonso 
Carrillo y de Isabel Núñez, y así hermano de Baltasar Carrillo, citado arriba como matriculado 
en 1567, no obstante figure como hijo de María Núñez. Pasó a 
Chile donde obtuvo encomiendas de indios y plaza de corregidor de Osorno. Murió alli, y casó 
en dos ocasiones, dejando descendencia natural de una tercera mujer. No figura en el  
CATÁLOGO…. 
 

Nota: Aumento. José Toribio Medina en La Araucana: ilustraciones. II. Santiago de Chile, MCMXVIII,  
recoge su biografía en estos términos. NACIÓ EN 1527 

Y FUERON SUS PADRES ALONSO CARRILLO E 

ISABEL NÚÑEZ DE GUEVARA, NATURALES Y VECINOS DE HUETE. SIRVIÓ AL REY CON SUS ARMAS Y 

CABALLO EN LO QUE SE OFRECIÓ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANECIÓ EN EL PERÚ, HASTA QUE PASÓ A 

CHILE CON HURTADO DE MENDOZA. EN SU COMPAÑÍA SE HALLÓ EN HACER EL FUERTE DE PENCO, EN LAS 

BATALLAS DE BIOBÍO Y MILLARAPUE, EN LA FUNDACIÓN DE CAÑETE, DE DONDE PARTIÓ A LA VISITA QUE 

EL GOBERNADOR EFECTUÓ DE LAS CIUDADES DE LA IMPERIAL, VILLARRICA Y VALDIVIA ; SE HALLÓ EN 

LA EXPEDICIÓN A CHILOÉ, Y, AL REGRESO, EN LA FUNDACIÓN DE OSORNO, DONDE FIJÓ SU VECINDAD. 
HURTADO DE MENDOZA LE DIO EN LOS LLANOS DE AQUELLA CIUDAD UNA CORTA ENCOMIENDA DE 

INDIOS, EN 4 DE AGOSTO DE 1559, «ATENTO, DECÍA, A QUE TENÉIS VOLUNTAD DE VIVIR Y PERMANECER 

EN ESTA TIERRA... Y QUE SOIS HIJODALGO». OBTUVO DESPUÉS OTRA EN LAS INMEDIACIONES DEL LAGO 

DE LLANQUIHUE, QUE LE FUE QUITADA MÁS TARDE POR FRANCISCO DE VILLAGRA . A LAS ÓRDENES DE 

ÉSTE SIRVIÓ EN LA JORNADA QUE HIZO PARA SOCORRER A CAÑETE; SE HALLÓ EN LOS DOS COMBATES DE 

LA QUEBRADA DE LINCOYA; CON EL GOBERNADOR RODRIGO DE QUIROGA EN OTRA EXPEDICIÓN PARA 

LLEVAR AUXILIOS A AQUELLA CIUDAD TOCÁNDOLE FORMAR EN LA REZAGA Y SALIR ALLÍ MAL HERIDO, 
POR LO CUAL HUBO DE REGRESARÁ CONCEPCIÓN. CONTINUÓ TODAVÍA MILITANDO A LAS ÓRDENES DE 

DON MIGUEL DE VELASCO Y AVENDAÑO EN LA PACIFICACIÓN DE LOS INDIOS DE TALCAMÁVIDA Y 

MAREGUANO; HIZO POCO DESPUÉS VIAJE A SANTIAGO, DE DONDE REGRESÓ AL SUR CON EL DOCTOR 

BRAVO DE SARAVIA Y SE HALLÓ CON ÉL EN LA DERROTA QUE EL CAMPO ESPAÑOL SUFRIÓ EN 

MAREGUANO EN 1569.  
EN CONCEPCIÓN SE LE HALLA EN MARZO DE 1570 RECIBIENDO DE MANOS DEL FACTOR REAL RODRIGO 

DE VEGA SARMIENTO CIERTO SOCORRO DE TRIGO POR CUENTA DEL REY, PERO RADICADO SIEMPRE EN 

OSORNO;  Y HALLÁNDOSE VIUDO, SE CASÓ ALLÍ EN SEGUNDAS NUPCIAS CON DOÑA JERÓNIMA DE SIERRA, 
HIJA DEL LICENCIADO GABRIEL DE SIERRA, VECINO QUE FUE DE GRANADA, Y UNO DE LOS OIDORES 

DESIGNADO PARA FUNDAR LA REAL AUDIENCIA DE CHILE, QUE MURIÓ EN TIERRAFIRME.  
MUERTA ESA SEÑORA SIN SUCESIÓN, EN 1573, LE DEJÓ TODO LO QUE POSEÍA A SU MARIDO, DECLARANDO 

EN SU TESTAMENTO, CON FRANQUEZA QUE LE DISCULPA, QUE PROCEDÍA ASÍ «POR ESTAR MUY 

ADEUDADO POR SU CAUSA». POCOS MESES MÁS TARDE CONTRAÍA TERCER MATRIMONIO CON DOÑA 

BEATRIZ DE CABRERA, DOTÁNDOLA EN UNA SUMA CONSIDERABLE PARA AQUELLOS TIEMPOS.  A PESAR 

DE SUS AÑOS, CARRILLO SOLÍA ASISTIR TODAVÍA A LA  GUERRA, PUES CONSTA QUE SE HALLABA CON 

RODRIGO DE QUIROGA EN ARAUCO EN JUNIO DE 1577, FECHA EN QUE ESE GOBERNADOR LE FIRMÓ ALLÍ 

UNA MERCED DE TIERRAS. EN EL AÑO SIGUIENTE DESEMPEÑÓ EL CARGO DE CORREGIDOR EN OSORNO. 
CARRILLO DEBE HABER MUERTO MUY POCOS DÍAS DESPUÉS DEL 26 DE MARZO DE 1585, DÍA EN QUE 

OTORGÓ EN AQUELLA CIUDAD SU CODICILO. 
 

* Juan del CASTILLO. En el Nuevo Reino de Granada con anterioridad al año 1554. Véase 
Manuel ALVAR y EZQUERRA, recogido en apartado 1º, No figura en el CATÁLOGO….  
 



* Catalina de PARADA. Ídem. Mujer del optense Juan del CASTILLO, citado arriba, y luego de 
Juan de Aguilar, vecino del Nuevo Reino de Granada. No figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Tomás VAQUERO. Matriculado el 20 de febrero de 1561 para volver a Santo Domingo, donde 
residía su mujer, cuyo nombre no recoge el citado CATÁLOGO…. Hijo de Juan Vaquero y de 
Juana Serrana. 
 

* Aparicio de ESPAÑA. Clérigo que en 1570 vivía en Guatemala. No figura en el citado 
CATÁLOGO…. 
 

* Gonzalo de ANGULO. Pasó a Indias con anterioridad a 1572, fallecido en Veragua. Con autos 
de ese año en Archivo General de Indias sobre bienes que dejó. Hijo de Hernando de Angulo y 
Catalina de León, optenses. No figura en el citado CATÁLOGO…. 
 

* Antonio de SANDOVAL. Antonio M. García-Molina Riquelme recoge en El régimen de penas 
y penitencias en el tribunal de la inquisición de México, año 1999, a un natural de Huete con este 
nombre y apellido vecino de Sevilla, donde casó con  ¿Isabel Hernández?, y que luego contrajo 
nuevo matrimonio en el valle de Ameca, Nueva España, con la india Ana Fernández, por lo que 
fue condenado por bígamo en los años de 1575. No figura en el citado CATÁLOGO…. Quizá 
fuera un Antonio de Parada Sandoval dueño de minas, que aparece en Registro de las primeras 
minas de Guanajuato y Comanja. 1556-1557. Archivo General del Estado. México. 1992. 
 

* Diego de OROZCO DAZA. Con información de limpieza de sangre en Huete el año 1564 para 
pasar a Indias. No figura en el CATÁLOGO…. 
 

* Sebastián OROZCO DE SANTA CRUZ. Pasó a Indias con anterioridad al año1587. No figura 
en el CATÁLOGO…. 
 

* Don Andrés de SANDOVAL. Pasó a Indias con anterioridad al año 1588, donde casó con doña 
María Pacheco Matienzo. Hermano de don Juan de Sandoval, citado arriba. No figura en el 
CATÁLOGO….  
 

* Diego GIMÉNEZ. Jiménez o Ximénez en otros documentos. Presbítero que pasó a Indias con 
anterioridad al año 1592, fallecido antes de 1601 durante la travesía a la vista de Sevilla, hijo de 
los optenses Miguel Jiménez o Giménez, mercader, y de Juana González. Testó en El Callao de 
los Reyes, donde residía, el seis de mayo ese año ante el escribano Juan Herrera, estando sano y 
yendo en la flota que está para partir a “los reynos de España” 1. Con filiación, naturaleza, oficios 
en la iglesia en que fuera enterrado, parentescos y relación de bienes, oro y plata que lleva para 
entregar a varias personas de Castilla y vecinos de Huete, fundación de memoria y capilla en su 
parroquia de San Esteban, con dote y llamamientos de patronato entre familiares, sobre lo que 
existe numerosa documentación en M.H. y E.H. 2. 
Bajo albaceazgo entre otros y para España de fray Cristóbal González y su hermano fray Juan 
González, número 75, MIS PRIMOS HERMANOS, mercedarios. Confirmado con alguna 
modificación el cinco de agosto por un segundo en Cartagena de Indias ante Juan de Meneses, “a 
donde vajé de la ciudad y provincia del Cuzco”, estando enfermo y en el que nombró 
testamentario al contador Juan Bautista Carrillo, citado en el apartado de Luis Carrillo de Mora.  
Advierte que el oro y plata que envía va registrado en las fragatas del general Luis Alfonso 
Flores: Santiago, Nuestra Señora de los Remedios, Capitana y Almiranta. Murió a los pocos días, 
atentó a la copia del diecisiete de agosto por el mismo escribano, con la firma de tres vecinos de 
Cartagena de Indias, que se envió a España. Obrante en M.H., sección Protocolos, escribanía de 
Pedro Álvarez, año 1595, y utilizada para formalizar la testamentaría. No figura en el  
CATÁLOGO…. 
----------------------------------------------------------  

Notas: 



1. Traslado ante la justicia de Huete del que se recibió de América en M.H. Sección Protocolos, escribanía 
de Pedro Torres. Año 1593. 
2. En el de Sebastián de Torres, año 1598, folio 142, Juan Ximénez, primer patrón de la memoria, contrata 
con el maestro de arquitectura de yeso Alonso de Torres, vecino de Huete, y su hijo Francisco de Torres 
por ocho reales y medio al día, la bóveda, linterna, pechinas, enlucidos y molduras de la capilla. También 
por lo tocante a la fábrica con los canteros Diego de Morlote y su hermano Juan, vecinos de Secadura en 
Trasmiera, en el de Pedro Álvarez y mismo año, folio 568. Sobre la memoria pía escribe fray Gregorio 
MANUEL  en Relación de las exequias y honras que la noble y leal ciudad de Huete hizo a la muerte del 
santo y católico rey don Philippe tercero…, Cuenca, 1621, entregaba cada año dote de casamiento a 
cinco o seis huérfanas.  
------------------------------------- 

* Luis Carlos de ARCAS. En el tiempo de su pase a Indias era vecino de Sevilla, donde casó con 
Ana del Castillo, sobrina del obispo de Marruecos doctor Obregón, y se dirigió en los últimos 
años del siglos al Perú. Poseyó allí ingenio de azúcar. Viajó con ambos su hijo Luis de Arcas y su 
mujer doña María Escobar Bocanegra, sevillana, de quienes nació en Lima don Cristóbal de 
Arcas. Hombre rico a decir de testigos, que en 1634 solicitó familiatura del Santo Oficio de aquel 
tribunal, con autos en Archivo Diocesano de Cuenca. Casó con la limeña don Catalina de 
Aguilar. No figuran en el CATÁLOGO…. 
 

* Melchor de OROZCO DE SANTA CRUZ “El indio”. Regidor de Huete que murió en la 
Ciudad el año 1587, con asiento del 29 de abril en la parroquia de San Esteban y entierro en la 
capilla de su padre Francisco de Santa Cruz. Quizá en Indias durante algún tiempo en atención al 
mote que le dieron sus paisanos y que aparece en documentos. No figura en el CATÁLOGO. 
Atendiendo a la filiación que se dice, hay que tenerlo por hermano del citado Juan SÁNCHEZ 
AMORAGA, con quien pasó a Méjico como criado del mismo Virrey. De su mismo nombre fue 
quien criado del Virrey cuando lo fue de Perú después de Méjico, es recomendado en 1555 por el 
marqués de Cañete que le sucedió, para que ocupe empleos. También, quizá homónimo 
documentado en Perú por entonces, para que se le de oficio y encomienda por Real Cédula en 
1549 y por el Príncipe en 1553. Y un visitador HOROZCO de la de Pocona en 1556, Todo sobre 
fondos del Archivo General de Indias. Véase también entrada Rodrigo de ANDEYRO en 
Apartado 1º. 
 

* Fray Fernando ZURITA. Franciscano misionero en Méjico. Recogido en apartado 1º. No figura 
en el CATÁLOGO…. 
 

* Domingo de los ÁNGELES. Conventual del de Santo Domingo de Huete, que cita Alberto E. 
Ariza en Misioneros dominicos de España en América y Filipinas en el siglo VXI. Bogota, 1971. No 
figura en el CATÁLOGO…. 
 

Aunento sobre ediciones anteriores: * Álvaro del CASTILLO. Avecindado por los años de 1532 en la 
provincia de Venezuela, ¿ciudad de Coro?, quizá expedicionario en alguna de las llamadas de los 
Alemanes en busca de El Dorado. Desde hacía nueve cuando es testigo por el de 1540 en juicio de 
residencia de ¿? con treinta años. No figura en el citado CATÁLOGO…. 
 

 SIGLO XVII   
 

* Juan Evangelista ALCAIDE. Pasó a Cartagena, Colombia, con su mujer Catalina Ramírez, 
natural de Sevilla, en 1601, como criados del teniente de gobernador licenciado Antonio de 
Ovando. Hijo de Pedro Alcaide, cirujano de Huete, y de María de Ayala. 
       

* Alonso de la FUENTE. Pasó al Perú en 1601. De familia de algún nombre en la Ciudad, fue 
hijo de Alonso de la Fuente Heredia, y de Isabel de Soria. 
 

* Gonzalo de la TORRE. Nacido de paso en Javalera, del partido de Huete. Pasó al Perú en 1601 
como criado de Juan Páez de Laguna, fiscal de la Real Audiencia de Lima. De familia de algún 



nombre en la Ciudad, fue hijo de Gaspar de La Torre, optense y de Jerónima de Cañizares, 
natural de Javalera y originaria de Cuenca.  
 

* Pedro SERRANO el mozo. Vecino de Granada y natural de Huete. Hijo de Pedro ¿Oregueno? 
Serrano y María Hernández. Con información y licencia de 1602 para pasar a Guatemala como 
criado de Juan Guiral. 
 

* Sebastián de CETINA. Pasó a Nueva España en el séquito del virrey don Juan de Mendoza y 
Luna, marqués de Montesclaros, con licencia del año 1603. Quizá la misma persona, también 
natural de Huete, con importantes empleos municipales y de la guardia del virrey del Perú, el 
mismo marqués, antes de 1610 y adelante, con licencia de 1620 para volver a Perú desde España 
acompañado de criados y esclavo. Recogido en apartado 1º. 
 

* Juan Bautista LÓPEZ DEL CASTILLO. Pasó a Santo Domingo en 1603 como criado de Pedro 
de Arévalo, fiscal de su Real Audiencia. Hijo de Melchor López de Cuenca y de Isabel del 
Castillo. 
 

* Pablo RUBIO. Pasó a Filipinas en 1603 como criado de fray Bernabé de Reliegos. Hijo de 
Andrés Rubio y Juana Martínez. 
 

* Urbano GALIANO. Franciscano del convento de Huete, pasó al Nuevo Reino de Granada en 
1604 con la expedición de fray Luis de Mejorada.     
 

* Pedro IZQUIERDO. Idem. Quizá entonces en el convento de San Clemente. 
                     

* Pedro Andrés de MORALES. Pasó al Perú en 1605 con su mujer doña María de Molina, hija 
de Pedro de la Çarza y doña Inés de Molina, vecinos de Huete, con sus dos hijos Domingo 
Andrés e Inés de Morales. Hijo de Alonso de Morales y de Catalina de Arteaga. 
 

* Francisco SÁNCHEZ. Pasó al Nuevo Reino de Granada en 1605 como criado de Andrés 
Muñoz de Baena. Hijo de Rodrigo Sánchez y de Catalina Álvarez de Toledo. 
 

* Jerónimo de PARADA. Pasó al Perú en 1610. Menor de edad, de veintidós años y soltero, bajo 
tutoría de Fernando del Castillo. Hijo de Diego Méndez de Parada y de Juana Bautista de 
Consuegra, optenses.    
                  

* Juan LÓPEZ. Pasó a Chile en 1616 como criado de Gaspar Sobrino, sacerdote de la Compañía 
de Jesús. Hijo de Juan Domingo y de Quiteria Ruiz.  
 

* Juan de MEDINA. Pasó a Quito en 1617 como criado de Manuel Tello de Velasco, oidor de su 
Real Audiencia. Hijo de Sebastián de Medina y María Peces. Quizá pariente de fray Pedro de 
Medina, predicador del convento de Huete que pasó con veintinueve años. Citado por Pedro 
Nolasco Pérez en Religiosos de la merced que pasaron a la América Española. 1924, junto al 
confesor Alonso López, de la misma edad y origen. 
 

* Gregorio de MOLINA. Pasó con cerca de veinticuatro años en 1620 a Filipinas, como criado 
del franciscano Matías de San Francisco. Hijo de Diego de Molina y de Beatriz Méndez, y 
sobrino nieto del citado Juan Francisco de Molina, capitán general de la artillería de Filipinas, 
natural de Garcinarro, lugar de la jurisdicción de Huete. 
 

* Doña Mariana MÉNDEZ DE PARADA Y MENDOZA. Hija del licenciado don Gaspar 
Méndez de Parada, abogado y regidor perpetuo de Huete, y de doña Melchora de Ibarguen, 
apellidada tambièn Mendoza y Velásquez. Pasó a Filipinas en 1627 en compañía de su marido el 
capitán de infantería don Lorenzo Gómez Cañete, vecino de Manila y encomendero allí, y de su 
hijo don Lorenzo, de pocos meses. De ellos fue también doña Francisca, nacida en Manila, que 
casó con el capitán don Manuel Tellez de Ledo, persona principal de la Ciudad y encomendero, 



de quienes hubo numerosa sucesión. Doña Mariana contrajo segundo matrimonio con don Rafael 
Coloma, de los marqueses y señores de Canales, capitán de infantería en Manila. 
 

* Don Cristóbal de BRIONES. Pasó soltero  a Nueva España en 1630 como criado de del doctor 
don Francisco de Samaniego, relator de la sala del Crimen de la Real Audiencia de Méjico. Hijo 
de Cristóbal de Briones, - de Juan de Briones, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Cuenca, y de Luisa de Villena - ,  y de doña María de Torres, hermana del comisario del mismo 
Tribunal licenciado Pedro Torres e hija de Julian Alfonso e Isabel Gómez. Con información 
genealógica hasta sus cuatro abuelos, nobles y principales de la Ciudad segun los testigos. Es 
sbrino en cuarto grado de doña Catalina de Quiñones, mujer del citado don Francisco. 
 

* Doña Melchora de PARADA. Pasó a Nueva España, Méjico en 1631 en compañía de su 
marido el licenciado don Francisco de Medrano, oidor de la Real Audiencia de Guadalajara. 
Hermana de doña Mariana Méndez Parada y Mendoza, puesta arriba. 
 

* Don Juan Agustín de PARADA Y MENDOZA. Pasó a Nueva España, Méjico, en 1634, donde 
ocupó importantes empleos en la administración municipal y de justicia. Hermano de doña 
Mariana Méndez Parada y Mendoza, puesta arriba. Casó con doña Micaela de la Torre Castro, 
vecina de Tepique, y fue abuelo materno del doctor don Juan Gómez de Parada, catedrático de la 
universidad de Salamanca, canónigo de Méjico, y obispo allí de Yucatán, Guatemala y 
Guadalajara, donde falleció en 1751, cuyos sobrinos y descendientes, con su mismo apellido y 
vecinos de Méjico, fueron señores de Villasbuenas, Abedillo, Sanjuste y Pelilla, en Salamanca. 
 

* Diego de la FUENTE. Franciscano natural de Huete y conventual del que hubo en la Ciudad. 
Pasó a Nueva Galicia en la expedición de fray Juan de Carrascosa el año 1635. 
 

* Jacinto GARRIDO. Fraile dominico natural de la Ciudad, que pasó en 1638 a las misiones de la 
provincia de San Vicente de Chiapa, en Nueva España, Méjico. Juan Navarrete Escobar en 
Anales para la historia de Guatemala (1497-1811), 1980,  afirma llegó a Guatemala con el padre 
fray Jacinto Morán en 1638. Con pequeña nota biográfica. Recogido en apartado 1º. 
 

* Juan de SALDAÑA. Franciscano natural de Huete, que estando en el convento de Cuenca pasó 
a Jalisco, Méjico, con la expedición de fray Pedro de Santamaria en 1646. 
 

* Ana CAVERO. Pasó al Perú en 1647 como criada del doctor Francisco Sarmiento de Mendoza, 
oidor de la Real Audiencia de Lima. Hija de Juan Cavero y de Juliana Preciada. 
 

* Benito CAVERO. Idem. Firma Cabero. 
 

* Gregorio LÓPEZ. Sacerdote jesuita del colegio de Huete, que pasó a Nueva España en 1647 
con la expedición del padre Andrés Pérez.    
         

* Cristóbal de MADRID. Franciscano natural de Huete, que paso a Filipinas en 1653. 
 

* Bernardo de BRIONES. Mercedario natural de Huete, que pasó al Perú en 1662. Para sus 
empleos, véase su entrada en apartado 1º. 
 

* Andrés JIMÉNEZ. Fraile dominico natural de Huete, que pasó a Guatemala en 1668. 
 

* Cristóbal de MIRANDA. Franciscano natural de Huete, que pasó a Guatemala en 1678 con la 
expedición de fray Bernardo de Quiñones, procurador general de aquella provincia.  
 

* Melchor PELLICER. Pasó a Cartagena, Colombia, en 1678 como escribiente de la comisión 
del licenciado don Felipe de la Cueva. 
                      

* Manuel de HUETE. Franciscano descalzo natural de Huete, que pasó a de Filipinas en 1683. 
        



* Martín de ARCAS. Fraile mercenario natural de Huete, que pasó a Perú en 1683. Vicario 
general de su provincia. Entre los religiosos que le acompañaron figura el sacerdote Francisco de 
Hoyos, del cercano Torrejoncillo del Campo.   
                           
* Don Francisco Antonio de PARADA. ¿Natural del lugar de Garcinarro, lugar de kla 
jurisdicción de Huete? Alcalde Mayor de Igualapa en 1697, que debió pasar a Indias en ese 
mismo año según Real Cédula. Figura como vecino y teniente de alcalde mayor de la villa de 
Tamiahua, jurisdicción de Huauchinango, en Méjico, por los años de 1724. Contra quien se 
querella don Antonio Gonzalez Cuervo, notario del  Santo Oficio por haberle puesto preso en una 
casa particular. Fue hermano menor de don Francisco Alfonso de Parada y Florez, primer conde 
de Garcinarro y regidor perpetuo de Huete. 
 

SIN AÑO CONOCIDO.           
   

* Fray Sebastián MENA. Quizá pasara a Indias en los últimos del siglo anterior. Dominico a 
quien Basilio Sebastián Castellanos de Losada en Biografía Eclesiástica, Madrid, 1865, hace 
natural de la Ciudad. Añadiendo que tomó allí el hábito y que pasó a Nueva España y luego a 
Perú, alcanzando altos empleos su Orden. Murió en Lima en 1612.                       
 

* Marcos RODRÍGUEZ DE LA PLAZA. Vivía en Tierra Firme por los años de 1612. 
 

* Juan Bautista RODRÍGUEZ DE LA PLAZA Mercader en Quito que falleció en Sevilla por el 
año 1612.  
 

* Juan LÓPEZ RUIZ. Sacerdote jesuita nacido en Huete en 1594, con gran actividad misionera 
en el virreinato del Perú y territorios de Chile y Paraguay, donde fue viceprovincial de la 
Compañía. Murió allí en 1670. Con amplísima bibliografía sobre sus actuaciones y 
descubrimientos geográficos, escribió su vida el padre Santisteban en ese mismo año. Según 
algún autor quedó huérfano y al cuidado de un tío, regidor de la Ciudad, lo que hace pensar fuera 
de los López de Madrid Ortiz, patrones del colegio que la Compañía mantuvo allí. 
 

 * Don Alonso de PARADA Y MENDOZA. Teniente de general de artillería en las flotas de 
Indias. Caballero de la orden de Santiago en 1645 y maestre de campo en la guerra de Cataluña. 
Hermano de doña Mariana Méndez Parada y Mendoza, puesta arriba. 
 

* Juan Alonso de SALINAS. Fallecido en Saña, Perú, en 1640. De Gabriel Alonso de 
Concentaina y de doña Catalina de la Torre, padres también de su heredera Catalina de los Reyes 
y Concentaina. Con autos en Archivo General de Indias sobre bienes de difuntos del año 1664. 
 

* Don Marcos de PARADA Y MENDOZA. Pasó a Nueva España sobre el año 1645, fallecido 
en el de 1650 cuando se encontraba en Queretano, allí. Con merced de hábito de orden militar 
por sus servicios en la armada y guerra de Cataluña, que no hizo efectiva por su ausencia. 
Hermano de doña Mariana Méndez Parada y Mendoza, puesta arriba. 
 

* Capitán Francisco FERNÁNDEZ DE BRIONES Y MONDEJAR. Nacido en Huete, provincia 
de Guadalajara, (sic), el año 1630, y con asiento en el Sur de Colombia por los de 1655, según 
Fernando Jurado Noboa en Esclavitud en la costa pacífica…Quito, 1990, siguiendo Homenaje 
previo a las Segundas Jornadas Internacionales de Genealogía…. 1986. No me parece fuera 
natural de Huete. 
 

* Capitán Sebastián FERNÁNDEZ DE BRIONES Y AYLLÓN. Citado con el anterior. Ídem. 
                 
* Don Sebastián de PARADA MENDOZA Y GRACIANO. Bautizado en la parroquia de San 
Nicolás de Almazán en 1636, hijo de don Sebastián de Parada y Mendoza, regidor perpetuo de 
Huete, y de doña Ana Graciano de Figueroa, optenses. Graduado por la universidad de 



Salamanca, realizó información de limpieza de sangre en año próximo anterior a 1666 para pasar 
a Lima, sin que pueda asegurarse lo hiciera con posterioridad. Se le conoció actividad comercial 
con Indias.  
Que no hay que confundir con un Sebastián de Parada y Mendoza, sin tratamiento de don. 
Vecino Puno y marido de doña María Hidalgo, padres de doña Josefa y de don Sebastián de 
Parada y Mendoza, que pudo ser la misma que casó con el vizcaino don Hipólito de la Sota y 
Cañizares, persona distinguida y de patrimonio. Padres de doña Juana, nacida en la Paz en 1762, 
mujer de don Tomás Orrantia, muy significado en favor de la Independencia, y de don Pedro, 
nacido en 1763. Tampoco del capitán don Sebastián de Parada y Mendoza, avecindado en La Paz 
desde 1712, maestre de campo en 1719 y alcalde de primer voto en años imediatos posteriores. 
Marido de doña Inés Astorga, padres de doña María Inés, nacida en 1727. 
 

* Don Juan de ARCAS MENDOZA. Fallecido en Nueva España, con anterioridad al año 1689 
en que testó su mujer doña Josefa de Zabala. Nacido por los años de 1605, e hijo de don Juan de 
Arcas Castillo y doña María Enríquez de Mendoza, optenses.  
  

* Don Juan GUTIÉRREZ DE LA CALZADILLA. Almirante, general de la Artillería y de la 
flota de Nueva España en expediciones de finales de siglo. Caballero de la orden de Santiago en 
1688. Nacido en 1644, hijo de Juan Gutiérrez de la Calzadilla y doña María de Arteaga.   
 

* Francisco OCHOA. Dudoso. De apellido y familia del estado noble conocida en Huete desde 
finales de la Edad Media, que sin noticia que pueda asegurarlo pudo también pasar en los 
primeros años del siglo XVIII. Fallecido en la “carrera de Indias” según el testamento que doña 
María Rosa del Castillo y Amoraga, optense, otorgó en Cuenca el cuatro de junio de 1719 ante el 
escribano Bartolomé Cavero. Advierte está llamada a prebenda de la memoria que fundó, con 
deudas corridas en su favor y de su difunto padre.  
 

* Don Baltasar de Montoya. Pasó a Nueva España a finales de siglo o primeros años del XVIII. 
Hijo de su homónimo, recogido en apartado 1º. 
  

SIGLO XVIII. 
 

* Don Miguel CHACÓN DE LA ENCINA. Pasó a Popayán, Colombia, en 1715 como criado del 
obispo don Juan Gómez Frías. Licenciado posteriormente, se dedicó luego a la enseñanza en 
escuela pública a su cargo, y fue promotor fiscal del obispado. Bautizado el año 1694 en la 
parroquia de San Miguel,  e hijo de don Francisco Chacón, regidor perpetuo y de doña Juana de 
la Encina (Rodríguez de la Encina) Anguix y de la Encina, optenses. Con información en el 
expediente formado a la servidumbre del Obispo. “De buena estatura pintado de viruelas de pelo 
corto castaño claro con un lunar en el rostro el lado derecho junto a la nariz”, “y asistido a 
estudiar al colgº  de la Compª de esta”.  
 

* Don Domingo Bernardino CABERO. De dieciocho años, de mediano cuerpo y pelo crespo. 
Hijo de don José García Cabero y de doña Inés de la Cámara, optenses, pasó a Nueva España en 
1716 como paje del ilustrísimo señor doctor don Juan Gómez de Parada, obispo electo de Mérida 
de Yucatán, natural de Méjico y entonces racionero de su catedral metropolitana, nieto materno 
del optense don Juan Agustín de Parada y Mendoza, que pasó a Méjico en 1634, puesto arriba. 
Isabelo Macías Domínguez  en La llamada del Nuevo Mundo: la emigración española a América 
(1701-1750),  Sevilla, 1999, lo recoge por Cubero. 
 

* Luis CHACÓN. Sacerdote jesuita que pasó en 1723 siendo hermano escolar al Nuevo Reino de 
Granada, hoy Colombia. De veinte años, mediano de cuerpo, blanco y pelinegro. Recogido 
también en apartado 1º. 
  

* Francisco Antonio de ZEZA. Pasó a Cuba en 1724 como criado del coronel don Dionisio 



Martínez de la Vega, gobernador y capitán general. Hijo de Alonso de Zeza y María de Zeza, 
optenses. 
 

* Antonio AYALA. Sacerdote de la Compañía de Jesús que nació el veinte de enero de 1710. 
Pasó en 1735 ¿1?, al Nuevo Reino de Granada, Colombia. Vivió en Cartagena y fue superior de 
las misiones de Casanare. Murió en Pore el año 1783, sin haber podido seguir a los demás 
cuando la expulsión general por encontrarse enfermo de gravedad. Se le conoce alguna obra 
impresa. Nota biográfica en Biblioteca de escritores jesuitas neogranadinos, Bogotá, 2006, y Los 
jesuitas en Venezuela volumen segundo, Los hombres, 2006. Ambos por José del Rey Fajardo, 
S.J. Quizá el mismo Ignacio (sic) de Ayala nacido en Huete que pasó a Indias en 1735 con 
veinticuatro años, citado por José del Rey en Aportes jesuíticos a la filología venezolana. 1971.  
 

* José Bernardo PICADO. Recogido en Archivo General de Indias por PICARDO. Pasó a la 
Habana en 1750 como criado del teniente coronel don Antonio Pereyra y Soria, comandante del 
cuerpo de Dragones de la Plaza. Hijo de Antonio Picado. 
 

* Doctor don Diego Antonio de PARADA Y VIDAURRE. Pasó a Indias en 1753 para ocupar la 
mitra de La Paz. Luego arzobispo de Lima desde 1762, primado del Perú. Véanse sus entradas en 
Apartados 1º y 4º. 
  

* Don Juan de PARADA Y OTAZO. Clérigo de prima, y luego presbítero y doctor en Cánones, 
que pasó a La Paz en 1753 en el séquito del anterior. Cura de San Lázaro de Lima, y capellán en 
El Cuzco y Arequipa en Perú. Volvió a Huete y murió en 1814, parroquia de San Esteban, 
quedando enterrado en la capilla de Jesús de la de San Pedro, de la que era administrador y 
depositario. Patrono en Huete de la capilla Mayor del monasterio de la Merced y del hospital de 
San Juan Evangelista, y capellán del de Jesús y María. Hijo de don Vicente de Parada Henestrosa 
y Amoraga, regidor perpetuo de Huete y patrono de lo mismo, y de doña Francisca Otazo y 
Porras, natural de Madrid y originaria de Valdeolivas y Alcocer. Casados en la parroquia optense 
de San Esteban en 1723. 
 

Aumento. Citado en La causa de la emancipación del Perú: testimonios de la época precursora 
1780.1820…, Actas de del Simposio organizado por el Seminario de Historia del Instituto Riva-Agüero, 
Lima, 1960, como poseedor de importantes capellanías y el beneficio curado de San Lázaro, con diez mil 
pesos de renta y el de mayor rendimiento, que siguió disfrutando cuando volvió a Huete y hasta su 
muerte. 
 

* Alonso ALMONACID. Siguiendo a Santiago Lorenzó García en La expulsión de los jesuitas 
de Filipinas, Alicante, 1999. A la letra: “Nació en Huete, Cuenca, el 26 de julio de 1738. Ingresó 
en la Orden de San Ignacio el 17 de diciembre de 1759, arribando a las Islas en 1760. Era 
Coadjutor Temporal, desempeñando la labor de «ropero» en el Colegio Máximo de San Ignacio 
de Manila. Fue embarcado en el San Carlos el 29 de julio de 1768, pero este primer viaje fracasó 
y el buque retornó a Manila el 22 de octubre de ese año. Por fin, partió de las Islas en la fragata 
Santa Rosa de Lima el 23 de enero de 1770 rumbo a Cádiz. Fue destinado a la localidad italiana 
de Bagnacavallo, Legación de Ferrara, pasando después a Faenza, donde se secularizó el 29 de 
mayo de 1772. Finalmente falleció en Forli en el año 1793, localidad en la que vivía desde 
1780”.  
 

* Don Joaquín CHACÓN. Regidor perpetuo de Huete y Maestrante de la Real de Caballería de 
Ronda. Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1745, hijo de don Francisco Chacón de la 
Encina y doña Josefa de Torres, natural de Uclés. Pasó a Nueva España en 1772 como 
mayordomo del arzobispo de Méjico don Alonso Núñez de Haro y Peralta, virrey luego, con su 
mujer doña Ana Núñez de Haro y Ortega, y su hija doña María Chacón. Desempeñó allí empleos 
en la Administración. Recogido en apartado 3º, Noticias del 08/06/1834, nº 110 y 01/08/1834, nº 
165. 



 

* Don Francisco CHACÓN. Hermano del anterior, pasó al tiempo como tesorero del Arzobispo. 
Presbítero.   
 

* Don Cristóbal del SAZ. Presbítero de la Ciudad que pasó a Puerto Rico en 1795. De la casa y 
familia de fray Fernando Portillo, arzobispo de Santo Domingo. Hijo de Miguel del Saz y 
Francisca González. 
 

SIN AÑO CONOCIDO.           
 

* Don Sebastián de la CALLE. Militar que desde la clase de tropa alcanzó grado de oficial del 
ejército. Capitán del cuerpo de Blandengues de las fronteras de Buenos Aires. Argentina. 
Avecindado en Uruguay con anterioridad al año 1737 y fallecido en Montevideo a final de siglo. 
Casado y con sucesión allí. El apellido se conocía en Huete desde al menos finales del siglo XVI. 
Así la carta de pago que otorga  su vecino Alonso de la Calle a favor de Cristóbal de Briones por 
la compra de paños y telas. Ante su escribano Sebastián de Torres en 1600, folio 83 del 
protocolo.   
 

SIGLO XIX 
 

* Don Máximo de PARADA. Maximino en algún documento. Bautizado en la parroquia de 
Santiago en 1784, hijo de don Gaspar de Parada y Otazo, regidor perpetuo de Huete, y de doña 
Manuela de Azcoita, natural de Barajas de Melo. Bachiller en Cánones y Leyes por la 
universidad de Alcalá, 1801 y 1802, de su academia de Santa María y profesor sustituto de 
Instituciones Civiles. Colegial en el de los Españoles de Bolonia desde el trece de abril de 1805, 
del que fue consiliario, secretario, historiador y superintendente de géneros hasta 1811, 
administrador algunos años por los de 1850. Disertó en 1805 como colegíal bajo título Sobre la 
diferencia entre las virtudes estoycas y cristianas, en 1807 Sur l´utilité des Matehematiques et de 
la Phisique, en 1808 Paralelo entre los antiguos y modernos, y en 1809 On the progress of 
politiclas. Es de interés Carlos Nieto Sánchez en San Clemente de Bolonia (1788-1889). Madrid, 
2012.  
Alto funcionario del rey José I, a quien siguió a París cuando terminó la guerra de la 
Independencia. Volvió a España al poco tiempo de que lo hiciera Fernando VII en 1814, y salió 
nuevamente con pasaporte a final de ese año. Javier Alvarado en Masones en la nobleza española, 
Madrid, 2016, le incluye con tratamiento de marqués entre los de la logia madrileña  La Beneficencia de 
Josefina, considerada por otras fuentes como la más aristocrática, con importante número de políticos y 
nobles de peso, con algunos altos clérigos. Consta como oficial del ministerio de Justicia, iniciado el 12 
de julio de 1810 y primer maestro de ceremonias. Citado en apartado 1º, entrada HUETE, ARCHIVO 
MUNICIPAL, ACTAS DE SESIONES, 21 de marzo de 1816, como embargado por sus inclinaciones 
políticas afrancesadas.  
También que pasó a Méjico en 1821 con el último virrey, entonces Jefe político superior y 
capitán general don Juan O´Donojú, masón como se supone con mucha razón a don Máximo, 
para servir plaza de Intendente en el territorio de Sonora y Sinaloa por Real nombramiento del 
seis de febrero, con cuatro mil pesos fuertes de sueldo y seiscientos para escritorio, que no llegó a 
ocupar por la insurrección, conociéndose imprimió ese mismo año, diez de septiembre, una 
meritoria exposición sobre el estado político de Nueva España, rebelión de Iturbide y su 
inminente independencia, ocurrida el 27 de septiembre de 1821. Quedó en la ciudad de Méjico 
durante el tiempo del levantamiento independentista, y presidió la Junta Consultiva de Hacienda 
por nombramiento de Iturbide, luego emperador Agustín I desde el 18 de mayo de 1822 al 19 de 
marzo de 1823. Decreto XXXI de 22 de enero de 1822 de la Soberana junta provisonal 
gubernativa cuando era intendente de Sonora, PARA AUXILIAR EN EL PRÓXIMO CONGRESO, contra 
quien intrigó más tarde tratando de poner en el trono a un príncipe de Luca. Se le conoce una 
inflamada proclama de 1822 en su contra.  



Es de interés el suelto que publicó en el periódico mejicano El Noticioso General, suplemento al 
número 47 del viernes diecinueve de abril de 1822, contestando a quien se le había dirigido, 
anónimo, en el suplemento del anterior diecisiete. Niega se le pueda hacer investigación sobre 
sus actuaciones, sobre las comodidades que disfruta, sueldo y manutención de su familia desde 
que salió de Madrid, añadiendo se pasea en coche por haber tenido medios para comprarlo, y que 
no por ser independiente SE ACABÓ LA OBLIGACIÓN DE SER JUSTOS Y BENÉFICOS. No tiene que 
darle cuentas de su actividad en esa capital desde que el Gobierno le nombró intendente del 
Ejército. También que su conducta en el tiempo que le señala fue la general en toda Europa y en 
España en el año diez, sobre que era inútil oponerse al poder de Napoleón, y que le siguió a 
Francia por ser fiel a sus juramentos y no por miedo como dice, pues volvió poco después de 
Fernando VII y salió de nuevo a finales de 1814 con pasaporte en regla. Desde cuya época dejó 
de estar comprendido en la circular del treinta de mayo. Niega la acusación de haberse pasado a 
un gobierno independiente contra los derechos de España, ofensivo para la nación mejicana pues 
se mira a una misma patria, con tratado solemne hecho por la primera autoridad española, sin que 
se tenga que hacer diferencia entre americanos y europeos en las actuales circunstancias, y que 
no se desea sino el bien público. Se despide con un “SU AFECTO CONCIUDADANO A PESAR DE 

TODO”,  MÁXIMO DE PARADA . Sobre el tema, véase Juan Domingo Vidargas del Moral en El 
postrer y ausente intendente de Arizpe. Capital del distrito de Sonora y Sinaloa, del que era 
intendente de Hacienda según Guía política y militar de España en 1823. Sobre lo mismo la Real 
Cédula con su nombramiento, firmada en Madrid, Palacio el 22 de octubre de 1820, ministro 
único de la caja nacional de Arizpe, ministerio de la Gobernación para cuestiones de Hacienda. 
Memoria del XIV Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Hermosillo, 1990. 3 
volúmenes, 1º. Nota biográfica de don Máximo, último intendente que nombró la Corona, y que 
no pudo tomar plaza por la insurrección independentista, encontrándose en Cuba desde 1822, 
desde donde escribió el diez de noviembre a la Corte reclamando atrasos de su sueldo para poder 
viajar a París y reunirse con su familia en España. Sobre el tema se conoce que el gobierno 
republicano le dio 2.000 pesos para ir a París, donde al parecer residió desde 1824 a 1828. 
Documentado en Archivo de Protocolos de Madrid por el poder que otorgó allí en 1826 ante el 
Cónsul General, en favor del presbítero don Antonio de Solis, residente en Madrid,  para cobrar 
deudas en España. Casó con doña Rosario de Solís, que por el citado poder parece perteneció a la 
ilustre familia de su apellido originaria de la provincia de Badajoz. Falleció el trece de junio de 
1870 en Bolonia, donde residía, quedando enterrado junto a su mujer e hija doña María del 
Rosario de Parada. casada con el marqués Sebastiano Tanari, - hijo del marqués Antonio Tanari, 
influyente masón de Bolonia -, de quienes al menos fue don Franciotto Tanari, nacido por el año 
1834. También es de anotar que en alguna publicación, refiriéndose a un contemporáneo Parada 
covachuelista, funcionario de  la Administración en voz de la época, ¿del ministerio de Hacienda 
en 1810, ascendido de empleo desde oficial segundo que era entonces, imdiato inferior al de jefe 
de división?, se afirma perteneció a la Masonería. No obstante se omita su nombre de pila, parece 
ser el mismo de quien aquí se trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7º. EL  PRIORATO  SANJUANISTA  DE  SAN  GIL,  EN HUETE. 
 
                                            Edición corregida y aumentada de la que se publicó en el volumen VII de ANALES, 
                                                     de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Madrid, 2002-2003. 
 

Fundado por la orden religioso militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén bajo la 
advocación del enunciado, santo de mucha devoción entre sus caballeros19, a raíz de la 
repoblación que por los años inmediatamete posteriores a 1150 comenzara Alfonso VII de la 
comarca de Huete20, aunque quiera la voz popular fueron los templarios quienes les precedieron. 
Nunca documentada y sobre la única base de lo que escribieron autores de distintas épocas, más 
amigos de leyendas que de la realidad histórica, transmisores uno tras otro del para mi mismo 
error21. 
                                                           
19 También conocida por de Acre, de Rodas y de Malta, según la ubicación del Sacro Convento en el tiempo. La 
primera casa que los caballeros de San Juan levantaron en Europa, en la Provenza, se llamó San Gil. Gran Priorato y 
estancia habitual del lugarteniente del Gran Prior. En España se conocieron varias de su nombre. 
20 El territorio quedó sometido con anterioridad en efímera conquista por Alvar Fañez, que por el Sur alcanzó al 
menos su aldea de Huelves, - cerca de la Ciudad se conoce el cerro de Varañez y en Torrejón de Huelves el Salto de 
la Yegua por ser allí donde dicen dio un gran salto el Cid cuando cabalgando perseguía a un moro – y luego de 
vuelta a relativo dominio castellano por razón de la dote de Zaida, princesa sevillana que casó con Alfonso VI, 
quedó tierra de nadie y desamparada desde la pérdida de Uclés en 1108 hasta pocos años anteriores a esos de 1150, 
sonando ya Huete definitivamente cristiano en los tiempos en que Castros y Laras se enfrentaban por la tutoría de 
Alfonso VIII y se dio batalla en Garcinarro ,- la Crónica General dice que en el paraje de los Burnecales -, entre don 
Fernando de Castro y don Manrique de Lara en 1164. De por entonces también, 1169, son los documentos en que 
figura como arcedianato de la iglesia de Toledo, que en 1330 ocupa su deán Alonso Fernández según cita de CARLOS 

BARQUERO GOÑI en LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS DURANTE LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA, Burgos, 2003, que actúa a 
favor de la orden de San Juan por comisión del Papa frente a la de Calatrava para que devuelva bienes del Temple. 
De por el 1150 y de 1170 son las cartas de población que la orden sanjuanista otorgó a Peñalver y, bajo fuero de 
Huete, a Alhóndiga, lugares cercanos más allá del Tajo, en Guadalajara. Y de 1163 la donación  de Fernando II de 
León y Alfonso VIII de Castilla de la fortaleza de Uclés, en el límite de la tierra de Huete, a sus caballeros, luego de 
la orden de Santiago desde 1174.  
21 Así el erudito mercedario optense fray GREGORIO MANUEL en RELACIÓN DE LAS EXEQUIAS Y HONRAS QUE LA NOBLE 

Y LEAL CIUDAD DE HUETE HIZO A LA MUERTE DEL SANTO Y CATÓLICO REY DON PHILIPPE TERCERO DE ESTE NOMBRE... 
Cuenca, 1621, donde escribiendo sobre la Ciudad afirma que San Gil fue del Temple, sin más extenderse. También 
el prior de San Gil frey JULIÁN ANTONIO DE ALIQUE en su manuscrito NOTICIAS SOBRE  LA FUNDACION, 
ANTIGÜEDAD,  É  HISTORIA  DE  LA  CIUDAD  DE HUETE….., del año 1768. TOMAS LÓPEZ en su trabajo de los años 
1775, que cito en la nota 10. JUAN JULIO AMOR CALZAS en Curiosidades históricas de la ciudad de Huete, Madrid, 
1904, que asegura la erigieron sobre el año 1206 sin dar más razón. JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ en Cuenca Templaria, 
Madrid, 1990, sobre el que advierto que no obstante presenta listados sobre propiedad del Temple, no concreta 
documentalmente cual pudiera haber en Huete. JACOME CAPISTRANO DE MOYA en CONFUTACION DE LOS SEÑORES 

ABATE HERVÁS, SOBRE SUPUESTA INTRUSIÓN DEL OBISPO DE CUENCA EN LOS PUEBLOS DE LA ORDEN DE SANTIAGO: P. 
MAESTRO RISCO, I ABATE MASDEU SOBRE EL VERDADERO SITIO DE LA ANTIGUA SEGOBRICA…, Cuenca, 1802, tratando 
sobre el convento templario de la sierra de Altomira, afirma “que estuvo á la falda de ella el pueblo de Poyos, 
que hoy es priorato de San Juan, en cuya orden entró este pueblo después de la extinción de los 
templarios, año 1312: cuyos bienes, pueblos, é iglesias fueron adjudicados á la orden de hospitalarios de 
San Juan. JORGE DÍAZ IBÁÑEZ da la fecha de 1469 refiriéndose la antecesora de la barroca de hoy en EL CLERO Y LA 

VIDA RELIGIOSA EN HUETE DURANTE LA EDAD MEDIA. CUENCA, 1966. y en ARCHIVO CONQUENSE. Nº 5, Cuenca, 2002. 
APUNTES SOBRE LA RELIGIOSIDAD DEL CLERO Y LOS LAICOS EN EL OBISPADO DE CUENCA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA. 
También, aunque sin razón alguna por su peregrina exposión, Gran Guía de la España Templaria, editada por 
Aguilar en 2008, que para reforzar su argumento niega la existencia de la orden de San Juan en Huete en esos años, 
documentada allí desde anteriores a la extinción del Temple. Entre sus muchos errores, el de afirmar que su 
convento de La Merced se fundó en el siglo ¡XVII¡, con iglesia erigida durante los dos siguientes sobre anterior de 
1660. Para el estudioso optense PEDRO SERRANO EXPÓSITO en comunicado que me envía, sería mejor pensar en que 
si algo poseyeron en Huete los templarios fue la ermita de San Sebastián, extramuros y aún en pie. Tanto por 
advocación, muy conocida entre ellos, como por haber sido siempre de propiedad municipal. Junto con el amplio 
terreno aledaño, - La Chopera -,  que pudo ser de los que se reservó la Corona después de la extinción de la Orden y 
donde pudo existir algún templo que luego de arruinado levantó de nuevo el Concejo en fechas ya conocidas y 
documentadas, 1469. También que pudo tener relación con la parroquia de Santa María de Atienza, fortificada y 
haciendo muralla, por los cultos que tuvieron allí la imagen de Santa Agueda, de tradición templaría. Al respecto es 
de recordar que en la vega y junto a la Peña Cauda existió la heredad campo de San Sebastián, de varios 



Perteneció a la encomienda de Santa María de Poyos, quintería de la tierra de Huete que 
poseyó el Hospital desde al menos 1221 según diré más adelante, que con el tiempo, quizá desde 
principios del siglo XVI, quedó unida a la de Peñalén y La Yunta22. Lugares de Guadalajara en 
Molina propiedad y del señorío sanjuanista y del Temple respectivamente, de donde pudo venir 
la creencia sobre el origen templario de este priorato de San Gil, para mi tan equivocada23.  

 

Permaneciendo bajo jurisdicción de los hospitalarios hasta que por las leyes 
desamortizadoras de 1837 y Concordato de 1851 quedó el templo propiedad del obispado de 
Cuenca y sus bienes, - pequeñas hazas junto a la iglesia, dos molinos harineros cercanos a Huete, 
y buen número de parcelas agrícolas diseminadas por el término municipal y aledaños24, en los 
llamados Nacionales. Luego en particulares después de subasta pública.  

                                                                                                                                                                                            
propietarios. Sobre los bienes que esta orden tuvo en Castilla, es importante tener en cuenta que sin embargo de 
haber sucedido la orden de San Juan en gran número después de su extinción, años 1312-1313, - y con anterioridad a 
raíz del comienzo del proceso que terminaría con ella -, confirmado en cuanto a la administración por S.S. Juan 
XXII en 1319 y por el rey Alfonso XI en 1321, que se reservó el dominio y señorío, no puede afirmarse ocurriese 
con carácter general, pues el monarca retuvo buen número para incorporarlas a la Corona, entregarlas a particulares 
o a las demás institutos religiosos, militares o no. Por último quiero advertir que en mi SEÑORÍOS JURISDICCIONALES 

DE LA TIERRA DE HUETE, Madrid, 2003, señalo con error en la nota 33ª una posible relación entre Huete y la orden, 
basándome en un documento de 1270 que recoge PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES en DISERTACIONES HISTÓRICAS 

DEL ORDEN Y CABALLERÍA DE LOS TEMPLARIOS. Madrid, 1742.  Donde leí Huete pone Hueste.                                                              
22 ISIDRO DE MOLINA en NOMENCLÁTOR ILUSTRADO DE LA PROVINCIA Y OBISPADO DE CUENCA. CUENCA, 1883.  Las 
parroquias de Santa María de Poyos y Peñalén pasaron a la jurisdicción del obispado de Cuenca suprimiendo la 
privilegiada de la Orden por bula pontificia del catorce de julio de 1874, en consecuencia del Concordato. AURELIO 

GARCÍA LÓPEZ en PEÑALÉN Y LA ENCOMIENDA DE SAN JUAN EN EL ALTO TAJO. Guadalajara, 2010. Peñalén quedó en el 
común de villa y tierra de Cuenca tras la conquista, y Alfonso VIII confirmó a la orden de San Juan varias 
propiedades. Con numerosas noticias sobre la encomienda de Santa María de Poyos y algunas sobre el priorato de 
San Gil.      
23 Recoge el título anterior un manuscrito obrante en el Archivo de la Colegiata de Jerez de la Frontera, LIBRO 

LLAMADO ARCHIVO DE LAS COSAS NOTABLES DESTA LEAL VILLA DE MOLINA. Que al referirse a La Yunta entiende, sin 
asegurar, que antes de quedar por 1308 en la encomienda sanjuanista de Peñalén perteneció a la orden del Temple. 
También de ella según el optense Juan Bautista de Briones en su poema de 1601 sobre la peste que infectó Huete ese año.         
24 Entregados a censo perpetuo y con el diezmo eclesiástico a su favor. Sobre el tema, ARCHIVO HISTÓRICO 

PROVINCIAL DE CUENCA. D-531. Apeos practicados en 1597 y 1703 por la Sagrada Religión de San Juan de 
Jerusalén, - de Maltha en el segundo -, de las fincas que pagan diezmos y censos perpetuos al monasterio. Era 
comendador cuando el primero don Antonio de Toledo, - también de Alcolea y Castronuño, gentilhombre de la 
Cámara de S.M., teniente de Gran Prior en los reinos de Castilla, León, bailío del Sepulcro de Toro -, que la 
administraba por medio de su gobernador Juan Martínez Rubio, y en el segundo el ilustrísimo señor bailío del Águila 
frey don Manuel de Tordesillas y Cepeda, comendador de Benavente y lugarteniente de Gran Prior de los reinos de 
Castilla y León, practicado bajo refrendo del ilustrísimo señor don frey don Félix Zapata, teniente de Gran Prior, 
Gran Canciller, recibidor de la dicha religión y embajador de Malta. En 1597 se cita el molino de las fuentes del 
riatillo , junto al nacimiento del agua y los cerros, que poseía en arriendo Melchor del Castillo como heredero del 
licenciado La Torre, y otro dado al  licenciado don Juan de Rivera, lindante con los de Santo Domingo y La Merced, 
en paraje que debe ser la Retuerta por nombrárseles como de la vega. En el de 1703 figura uno en poder de don 
Ignacio del Castillo, presbítero de la Ciudad, - en la vega del riatillo donde dizen las fuentes o nazimito. del agua, 
con una tierra de cuatro almudes que esta a espaldas de dho molino en un llano que aze un zerao y alinda con 
tierras de don. Josephe de Toledo, y dho molino linde del otros dos quarteles de tierra en regadio que los divide el 
reatillo de seis almudes de sembradura, y paga en cada un año quatro fanegas y media de trigo por el dia de 
navidad y los diezmos de los frutos que en dhas tierras se coxen y perziven -, y otro en don Diego de Torres, vecino 
de Uclés, - en la dha vega del reatillo, con dos tierras de regadio de cabida ambas de siete almudes de trigo que son 
dos guertos antes mas que menos, - lindante una con molino del convento de Santo Domingo de Huete - , “y assi 
mismo se hallo aver otro guerto mas ariva que cave tres almudes de trigo en sembradura que aunque en el apeo 
antíguo no esta consta y se halla ser el diezmo de dha encomienda; por lo que pagaba al año seiscientos ochenta 
maravedíes el día de San Juan, más el diezmo de los frutos de las heredades. Publico ambos en APÉNDICE. En 
ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE, legajo 3º. Apeo judicial formado en 1757 ante el escribano de Huete Juan 
Silvestre de Vacas a petición del prior Chacón y del Cabildo de Curas de Huete, para concertar los derechos sobre 
diezmos. Poseían los molinos y sus hazas el vecino de Huete don Ramón del Castillo, el inmediato al nacimiento del 
Borbotón, y de don Tomás de Torres, caballero de Santiago y vecino de Uclés, el de la Vega del Reatillo, o del 
Cerro. Algunas de las parcelas se ubican en los parajes Heros de San Gil y Val de San Gil. ARCHIVO HISTÓRICO 

NACIONAL. Orden de San Juan. Caja 7977. Expediente 17. Año 1789. Donde se dice que la encomienda tenía en 



Dio nombre al barrio que lo rodea y mantiene la que 
puede ser devoción más antigua de la Ciudad por venerarse allí 
la mártir Santa Quiteria, con oratorio propio en otro lugar hasta 
1272 según tradición, que el vicario parroquial de Huete don 
Fernando León Cordente hace trasladar a San Gil por entonces, 
según escribe en el programa de fiestas en honor de la virgen 
de La Merced del año 2007,  sobre cuya memoria,- y el del 
patronazgo del barrio -, se ha dicho alcanza los años 1179. De 
cuando se enfrentaban en Huete castellanos, navarros y 
aragoneses por hacerse con la política del Reino y quedaron 
sus vecinos a favor de uno y otro bando25. 

Fue titular desde al menos finales del XIV de un 
homónimo cabildo, que supongo tendría allí su sede26, con talla 
que a mediados del siglo XVI era de las  de sin pintar y para 
vestir. 

Es de suponer se levantara el primer templo donde se ve el actual, en los arrabales de la 
población, extramuros y al Sur del eminente cerro que corona la fortaleza de Luna, y sean o no 

                                                                                                                                                                                            
Huete el convento de San Gil, con un pedazo de tierra de siete almudes pegado a dicha iglesia con cerca de piedra, 
otros pedazos de tierras, con censos y diezmos de las tierras. Apeado y deslindado, correspondiendo todo al 
comendador frey don Diego Briceño mediante habérsele asignado congrua al tenente de dicha iglesia. Según 
escribo en el apartado del teniente prior Gutiérrez y APÉNDICE 1º, hubo también propiedades en Valdecolmenas de 
Abajo. Respecto de la cuestión del diezmo, véanse los correspondientes a los priores Prieto y Chacón. 
25 JOSÉ SANTUGINI en revista ESTAMPA. Número 69, siete de Mayo de 1929: LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SANTA 

QUITERIA, EN HUETE. Las de esta última se celebran del 21 al 24 de Mayo. J.A.A.C. (JOSÉ ANTONIO ALMONACID 

CLAVERÍA ) en TIERRA DE HUETE. Nº 3. 1989, SAN JUAN Y SANTA QUITERIA EN LOS AÑOS 1805. Sobre expediente 
administrativo que impedía la celebración de las fiestas, obrante en A.H.N. Consejo de Castilla. Legajo 3.038/19. 
También MARIANO CABALLERO ALMONACID  en su documentado UNA ACCIÓN COMPLICADA: LAS FIESTAS DE SAN 

JUAN Y SANTA QUITERIA EN HUETE. IIºS IIIºS PREMIO DE INVESTIGACIÓN JUAN GIMÉNEZ DE AGUILAR. Cuenca, 2003. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. En la sesión del catorce de Mayo de 1860 se acordó que para la mejor atender la 
sanidad quedara la Ciudad dividida en dos distritos, cada uno a cargo de un médico cirujano que pagaría el 
ayuntamiento. Es de suponer se hiciera de acuerdo con la tradicional distinción de barrios y así, tomándolo de lo que 
recoge JESÚS MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ  en su HEMEROTECA OPTENSE (1816-1936), primer premio de 
investigación Tierra de Huete. 2003, Cuenca, 2005, convocado por el Ayuntamiento, correspondió al de San Gil 
desde el Castillo partiendo línea recta al arco de Almazán, bajando desde este a la plaza de San Esteban y desde 
este punto, calle de la Civera, Calle Nueva hasta la Monjas de abajo, guardando siempre la acera de la derecha 
hasta dicho punto de las monjas, desde este sitio al molino de Braulio López siguiendo la vega arriba incluso el 
molino de Borbotón el tejar y ermita de San Gil y que venga a terminar en el expresado punto del Castillo y citado 
arco de Almazán.  
26 A. H. P. C. Desamortización. Legajo 185. Testamento de Sancha López, mujer de Pedro Fernández de Barajas. 
Otorgado el catorce de Enero del año 1396 ante el escribano público de la villa de Huete Juan Sánchez, y abierto el 
12 de Febrero siguiente ante el escribano del Rey y su notario público en la Corte Fernando González del Castillo en 
presencia de Gil González, ¿Gómez?, alcalde de la villa, y Alfonso Fernández de Tarancón, bachiller en decretos. 
Deja limosnas al cabildo de Santa Quiteria. José María SÁNCHEZ BENITO asegura hubo hospital con ese nombre, 
- para mi inexistente o sin lograr -, en Estructura urbana de Huete en el siglo XV, Espacio, Tiempo y Forma. Revista 
de la facultad de Geografía e Historia. Serie III, 7. Año 1994. Sobre queja en  1514 por impedírsele pedir limosna, 
obrante en el Archivo General de Simancas. No cita el Priorato entre los demás institutos religiosos de Huete que 
tenían hacienda, aunque sí San Gil como parroquia y como ermita, que son uno y precisamente la propiedad 
sanjuanista, y distinta de otra ermita intramuros, que es la que digo fue allanada en 1546. Tampoco en Las tierras de 
Cuenca y Huete en el siglo XIV. Historia Económica. Universidad de Castilla La Mancha. Murcia, 1994, ni en los 
igualmente interesantes Organización y explotación de la tierra de Huete (siglo XV). Historia, Instituciones, 
Documentos. 26. 1999. Universidad de Sevilla, y El poder en una pequeña ciudad castellana: el ejemplo de Huete 
en el siglo XV. En la España Medieval. 25. 2002. Son de advertir los errores del confuso y poco elaborado Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Cuenca, Cuenca, 1987, dos volúmenes, 1º, cuando enumerando las parroquias escribe 
sobre la que llama San Gil, Situada en las murallas que hay en lo alto de la cuesta del mercado, y dio nombre a su 
barrio, que no es otra que la ermita que digo se derribó, y luego, siguiendo la letra a J. J. A. C., Ob.Cit., cuando trata 
de las ermitas, afirmando sobre la que nos ocupa lo que de ninguna manera está asegurado; San Gil. Fundada en 
1206 por los Caballeros Templarios perteneciendo luego a la orden de San Juan, que es la parroquial del priorato. 

Altar e imagen de Santa  
Quiteria en la actualidad. 



sus originales cimientos los que soportan el que conocemos, hay que tenerlo por el primer 
instituto conventual de Huete27.  
 

Sin funciones de hospital al parecer, como podría haberse esperado del espíritu y primera 
dedicación del Instituto, que no he encontrado en documento alguno, es importante advertir que 
desde su erección tuvo carácter monacal y desde fechas que ignoro, quizá las mismas, parroquia 
con derecho de diezmos según lo tenían las demás de la Ciudad28. 

No obstante se conociera desde al menos finales del siglo XVI como ermita de San Gil29, y 
que en 1588 sirviera de iglesia a las monjas carmelitas descalzas mientras levantaban su convento 
en la proximidad, sobre casas principales de sus fundadoras doña Juana de Guzmán y su hija 
doña Isabel Coello de Rivera, Isabel de San José desde que profesó en él30.  

 

Desconociendo cómo pudo ser su primitiva fábrica, cuando estaba orientada Norte Sur y se 
entraba a través del corral según apeo de 1597, fue sustituida por la que resultó de la profunda 
remodelación de principios del siglo XIX, que giró la cabecera y dio acceso por el Este con 
nueva portada, anulando el anterior y donde se colocó el altar de Santa Quiteria31. 

 

Un edificio cubierto a dos aguas en toda la planta no muy distinto al que se ve en las 
fotografías, de los años mil novecientos veinte, y de la actualidad, de menos carácter. Enésima 
remodelación que, perpetuada en el tiempo por la debilidad unos cimientos asentados sobre 
terreno minado por el agua procedente del cerro, se terminaron en 1983 según lápida colocada en 

                                                           
27 El de franciscanos lo fecha la tradición por los años de 1220. El de mercedarios, - calzados siempre y no sujetos a 
la recolección que fundó el optense fray Juan González en 1603 -, es de finales del siglo XIII o, con más seguridad, 
principios del siguiente. Santo Domingo y San Benito son de la segunda década y mediados del siglo XV, si bien 
aquel ocupó el lugar del de religiosas de San Ginés, de la misma orden, y el último fue heredero de las de San Julián, 
sucesor de otro de al menos el reinado de Alfonso X que hubo entre Barajas de Melo y Saceda. El colegio de la 
Compañía de Jesús, levantado en parte sobre las casas que fueron de los Pérez de Palencia, compradas por el vicario 
Esteban Ortiz que lo fundó, y los tres femeninos; de la Misericordia, - de franciscanas de Santa Clara - , el de Jesús y 
María, - bajo regla de San Lorenzo Justiniano, erigido donde estuvo ubicada la ermita de Santa Lucía -, y el del 
Carmelo, - que en 1603 se trasladó a Cuenca -, son del siglo XVI. 
28 A. H. N. Ídem. Caja 7804, 1º. Entre otros documentos en los de administración del prior Alique, según escribo en 
su apartado. También en censo de 1579 y concierto sobre derechos de sepultura en 1586 que cito en las notas 21 y 
22. BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito número 7298. Diccionario geográfico de Tomás LÓPEZ, años de 1775, 
que en lo correspondiente a Cuenca recoge las anotaciones que enviaron d la ciudad de Huete, con un plano de vista 
general en el que figuran los edificios más representativos. Del Priorato afirma tiene título de San Gil Abad, servido 
por eclesiástico profeso de el militar orden de San Juan de Jerusalén, vulgo Malta, anejo a la encomienda de 
Peñalén y La Yunta, y dicen tiene jurisdicción parroquial en un distrito que fue casa de Templarios. Tengo que 
advertir que la jurisdicción y administración de sacramentos, del que no conozco caso ni se debió llevar registro, 
quedó sin duda circunscrita al propio monasterio, sin que la tuviera sobre otro lugar de la Ciudad. No entró nunca en 
el cómputo de las demás, y los asientos de defunción que de algunos priores he podido localizar quedaron anotados 
en las parroquias de las que por alguna razón eran feligreses en ese momento. 
29 Así en el apeo de 1597. No hay que confundirlo con un templo homónimo que existió intramuros a su Norte, por 
encima de la cuesta del Mercado, derribada por ruinosa en 1546 cuando ya no tenía culto. Citado aún en 1561 y en 
cuyas cercanías, barrio de la Trinidad, poseía casa el licenciado Gaspar de Santoyo, lindante con callejuela que subía 
a San Gil de dentro.  Que no cabe suponer antecesora de una nueva iglesia levantada en lugar menos áspero, en el 
llano, que la remplazó y sea la que nos ocupa, San Gil de fuera, pues con este sobrenombre se referían a la del 
Priorato en tiempos en que aquella estaba en pie. Así en A.E.H. Cabildo de capellanes de San Ildefonso. Testamento 
de Alfonso Sánchez del Barranco. Año 1489. Encarga misas a decir en  “San Gil de fuera”. Y A.E.H. Cabildo de 
Clérigos de San Ildefonso. Censo del año 1536, cuando era mayordomo y procurador de la casa y monasterio de San 
Gil de fuera el optense Pedro de Iñigo. 
30 Así como ermita por fray MANUEL DE SAN GERÓNIMO en REFORMA DE LOS DESCALZOS DE NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN…, Madrid, 1710, cuando trata de los principios del convento y de sus fundadoras.    
31 J. J. A. C., Ob. Cit. En 1802 según lápida que vio entonces. Quizá la que recojo en el apartado correspondiente al 
prior Alique. En el exterior se ha colocado otra en estos últimos años en la que sin negar el posible origen templario, 
hace memoria de actuales estudios que la consideran sanjuanista.  



la fachada32. En el frontón figura una pequeña cruz de Malta, recuerdo de su origen y que no 
existía en el anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiene algún interés en su interior, bajo arquitectura de sencillo barroco que apunta 

neoclásico, con falsa cúpula adornada con la cruz de la Orden y representación al término de la 
única nave del cordero de San Juan Bautista, su patrono33. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 

Se sabe tuvo contigua una casa habitación, - que supongo muy pequeña y para solo el titular 
y algún asistencia -, y al menos desde finales del siglo XVI y hasta principios del siguiente un 
claustro. 
 

Según se recoge en los referidos apeos de 1597 y en 1703, (APÉNDICE 1º y 2º), y en un 
impreso que hace relación de los sacrilegios cometidos en 1706 por las tropas inglesas de lord 
Peterborough, - protestantes al servicio del Archiduque -, durante la Guerra de Sucesión: En la 
Iglesia de el Priorato de S. Gil, que es de el Orden de San Juan, rompieron las puertas de dicha 
casa, y entraron al Claustro donde cae la puerta de la Iglesia, rompieron sus cerraduras, 
quebraron el Sagrario, y sacaron el Copón con las Formas que en él avia, y se lo llevaron 34. 
                                                           
32 C.M.D.C. Describe el templo actual en estos términos: De una sola nave. El cabecero, de bóveda de media 
naranja sobre pechinas. El resto, bóvedas de lunetos. 
 
 
 
 
 
33 Sello también del Cabildo de Curas y Beneficiados de Huete según documentos.  
34 De época, sin año ni autor: RESUMEN, Y EXTRACTO de los sacrilegios, profanaciones, y excessos, en lo 
Sagrado, que por las Informaciones autenticas, ejecutadas, de orden de los Ordinarios Eclesiasticos de los 
Obispados de Siguença, Cuenca, Osma, y arzobispado de Toledo, se justifica, averse cometido, por los Soldados, y 
Tropas del Archiduque, en los mas de los Pueblos adonde llegaron, en las dos ocasiuones, que internaron en este 
Reyno de Castilla (por su desgracia) en los años de 1706. y 1710. Impreso en Madrid por Matheo Blanco. En 



También que por entonces, derrotado en su estructura, 35, contaba 
con sacristía y una capilla al lado derecho del altar mayor, - presidido 
por retablo antiguo con pinturas de santos y talla de la virgen de los 
Ángeles -, tenía otros varios laterales y estaba adornada con algunos 
lienzos y varias imágenes, según recojo en APÉNDICE 2º36.  

 

E igualmente que existió órgano, - documentado desde finales de 
siglo e inútil a principios del siguiente, cuando se mandó reparar 37 - , 
un altar con retablo dedicado a San Antón que se doró por el año 1814 a 
instancia del prior Culebras 38, y, aunque sin documentar pero aún en la 
memoria de algunos vecinos que lo oyeron a sus mayores, destruido al 
parecer en alguna de las guerras Carlistas, un relicario a los pies de una 
imagen de la Virgen, - quizá la del altar mayor -, que llamaron el 
celemín.  

                                                                                                                                                                                            
relación a Huete, también lo sucedido en las iglesias de San Pedro, San Nicolás y ermita de Santa Ana, - que servía 
de parroquia por la de Santa María de Castejón -, convento de Jesús, - del que echaron a las monjas y utilizaron 
como establo para más de trescientos caballos -, colegio de la Compañía de Jesús, del que de entre otras joyas se 
llevaron “un pedazo del Cuerpo de San Paterno, engastado en plata ...” -, y conventos de Santo Domingo, San 
Francisco, San Benito y  La Merced. 
35 A.H.P.C. Ídem. Apeo de 1703. Folio sexto. …Y dha Yglessia se halla las tres paredes, la del Altar Mayor la de la 
mano izquierda y zimientos de toda la Iglesia estan muy deteriorados. Y toda la Yglessia amenazando mucha ruina. 
Y mas estando los texados desvaratados y caen muchas goteras, y la coronazion de la Capilla Mayor los pares 
desunidos, amenazando gran ruina; y el claustro a texa vana indecente por estar la mayor parte de las maderas 
quebradas y las paredes del muy quebrantadas; Y la cassa mas de la mitad de ella esta desecha; Y lo que  esta en 
pie algo maltratada de forma que no pueden vivir los Priores en ellos...  
36 Retablo mayor que parece no llegó al siglo XIX según refiero en el apartado del prior Culebras. A.H.P.C. Ídem. 
En la actualidad, según C.M.D.C.: Lienzo Imposición de la Casulla a San Ildefonso. S/M.1´35 x 1´02. Lienzo “La 
Inmaculada, marco con copete. 0´72 x 0´58. Lienzo La Inmaculada. C/M. 147 x 0´99. Exvoto, 0´31 x 0´24. Lienzo 
de San Jerónimo. 0´615 x 0´615, sobre cuya procedencia no puedo afirmar ni negar traigan origen del priorato. José 
Luis GARCÍA MARTÍNEZ, optense buen conocedor de la Ciudad y de su historia, me indica que también existen 
imágenes de San Gil, Santa Quiteria y San Antonio, - las dos primeras en el altar mayor y la segunda sobre una 
peana -, y un lienzo de Las Animas, con la virgen de Nuestra Señora del Rosario - , que cabe suponer pertenecería a 
un antiguo cabildo de su nombre que cito luego.          
37 A. H. N. Idem (2ª). Entre las cuentas de administración del prior Alique aparece recibo de Marzo de 1805 con 
cargo de dos mil ochocientos reales por reparación del órgano, carcomido y podrido, a favor de Bernardo 
Berdalonga, “artífice organero” vecino de Guadalajara. Autorizado el año anterior, - caja 1ª-, por el comendador frey 
don Joaquín Muñoz, caballero recibidor. 
38 Pedro Serrano me dice existe hoy en la iglesia de San Nicolás de Medina la mayordomía de San Antonio Abad, 
originado en un cabildo homónimo que hubo en la ermita de su nombre, - San Antón -, y que por su ruina a 
mediados del siglo XVIII se trasladó a la parroquia de Santa María de Atienza, y más tarde por la reducción de 1795 
a la Real de San Nicolás de Medina, vulgo Guadalupe, donde se conserva una reliquia del Santo según digo en el 
apartado del prior Alique. Del tiempo, o con poca diferencia, se conoce también en el templo de San Gil, donde se 
mantiene. Así de un cabildo nacieron dos, uno para cada barrio, el de Atienza y el de San Gil. Al de este último, 
recién inaugurado, debió pertenecer el retablo que se cita. Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ en La vista de 
Cuenca desde el Oeste (1565) de Van den Wyngaerde. Cuenca, 2003., - siguiendo a J. MOYA PINEDO, Convento 
de San Antón en Nuestra Señora de la Luz. Cuenca, 2000 -, refiere hubo en Huete hospital de la orden de San 
Antonio Abad,- antonianos -, dependiente del fraile comendador de Cuenca y de su convento, presente en esa ciudad 
desde mediados del siglo XIII hasta 1791 en que el obispo de la diócesis la dio por extinguida. Añade que por los 
años 1520 se acometieron importantes obras en ambas iglesias. Así, a la vista de cuando se trasladó su cabildo a la 
parroquia de Santa María de Atienza y que para entonces San Antón, - ermita quizá desde la minoración de 
hospitales ordenada por Felipe II -, estaba desasistido por el decaimiento de la Orden, pienso que este convento 
hospital de Huete, tan poco documentado, quedó sin uso desde mediados del siglo XVI o poco más. Los antonianos 
utilizaron hábito oscuro con  una cruz o T azul de San Antón sobre el pecho, que no hay que confundir con la del 
Temple y que en Huete puede verse en las armas de los Vidaurre de Mendoza, segundo cuartel del escudo que 
mandó labrar para la fachada de su caserón palaciego de la calle Juan Carlos I don José de Parada y Vidaurre de 
Mendoza, segundo conde de Garcinarro y caballero de Calatrava. Por otras fuentes se conoce que en ellos se 
atendían a los intoxicados por el hongo conocido por cornezuelo, el llamado Fuego de San Antonio o de San Antón, 
que contamina el centeno y en menor medida otros cereales, tizón, veneno mortal si se deja sin tratamiento.   



Cantidad de tierra que la tradición quiere trajeran los cruzados de Palestina y de las más 
preciadas joyas de la Ciudad. Ganar el celemín, decían los fieles cuando por rezar ante él 
obtenían indulgencias39. 

Allí, además del ya nombrado cabildo de  Santa Quiteria, quedaron ubicados el de la 
Concepción y de las Ánimas del Purgatorio, - con muchas citas de memorias y aniversarios en el 
Archivo Eclesiástico40, y el de los Ángeles41, - documentado desde el siglo XV -, y el principal 
enterramiento de algunas familias nobles de Huete.  
 

Por ejemplo los Santa Cruz, - funcionarios en sus inicios de la Corte con Juan II y Enrique 
IV y de conocido origen converso, procesada luego repetidamente en causas de judaísmo por el 
Santo Oficio de Cuenca y con línea que pasó a Indias en el siglo XVI, donde alcanzó títulos del 
Reino y grandeza de España en Cuba -, y los Calzadilla, humilde linaje toponímico en sus 
principios, originado en las cercanías, que ingreso en la orden de Santiago en las personas del 
bachiller Cristóbal Sánchez de la Calzadilla, fraile de Uclés desde 1576, y del general de 
artillería, almirante de la flota de Nueva España don Juan Gutiérrez de la Calzadilla y Arteaga, 
caballero desde el año 1688. Con documentación en el Archivo Histórico Nacional, sección 
Órdenes Militares42. 

 

FUNDACIÓN 
 

Descrito ya el convento, - como por razón de su origen me gusta llamarlo más que ermita, 
aunque así sea por lo que es actualmente -, enumeradas sus propiedades, enseres y mobiliario-, 
que se puede ampliar con lo que publico en APÉNDICE 1º y 2º- , y recordados los cabildos que 
allí tuvieron sede, -  también su mayordomía de hoy, antiquísima por de quien trae memoria 
según escribo en la nota 20 -, corresponde tratar ahora de la importante cuestión de cuando y a 
quien pudo deberse la fundación, - no obstante mantenga fueron los sanjuanistas según he dicho -
, que sin noticia particular, como ocurre, ofrece mucha dificultad. Tanta desde luego como 
encontrar argumento válido para que sin ella quede firme la creencia de que fue el Temple, 
imposible de confirmar en el actual estado de la investigación, y que en principio habrá que tener 
por ajena si hacemos caso a los numerosos listados que se conocen sobre sus propiedades en 
Castilla, en los que nunca se hace referencia al priorato optense de San Gil. 

 

Para al menos aproximarse, entiendo hay que atenerse únicamente a documentos 
fehacientes que puedan dar razón de la existencia en Huete de ambos institutos en los tiempos en 
que pudo comenzar a conocerse, o de otros frailes caballeros, - bellatores -, excluyendo desde 
luego memorias y escritos basados en la tradición, poco fiables sin embargo de que puedan tener 
interés por otras razones43. 

 

En consecuencia, sin contar con los que por el negocio tienen que referirse a distinto San 
Gil, - advocación como ya he dicho fue muy conocida en la Orden y bajo la que existieron varias 
                                                           
39 Mantienen vecinos de Huete, en lo que no puede ser más que exageración, que el solar sobre el que se construyó la 
iglesia se cubrió previamente con tierra de la misma procedencia, y que de ella se reservó el “celemín” para culto. 
40 P. M. I. M. en Ob.cit. recoge uno de Nuestra Señora de la Concepción y de la Soledad, distinto y ubicado en otra 
iglesia, documentado al menos desde el siglo XVI.  El citado J. L. G. M. me indica se conoció otro de las Ánimas en 
la parroquia de Santa María de Castejón.  
41 ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE. Sección Protocolos. Escribano Fernán Gómez. Año 1579. Folio 659. El 
preoste y cofrades que se dicen del cabildo de los Ángeles, en el monasterio de San Gil, otorga carta de censo. Año 
1581. Folio 207. Censos sobre casas del cabildo de los Ángeles. Acompañan cuatro cuartillas de 1459 autorizadas 
por el escribano Pedro de Huete sobre las mismas casas. No hay que confundirlo con un homónimo ubicado en el 
monasterio de Santo Domingo, con hospital a su cargo en el barrio de San Gil. 
42 El prior Almansa formalizó concierto en 1586 con el Cabildo de Curas y Beneficiados de Huete sobre los derechos 
que las distintas parroquias y el Priorato deberían tener sobre el de sepultura de quienes quedasen allí enterrados. 
43 Además de los impresos que ya he citado, pueden servir también de ejemplo algunos manuscritos: El geográfico 
de T.L., que recojo en la nota séptima, y el del prior ALIQUE, Noticias sobre la fundación, antigüedad e historia de 
la ciudad Huete, en su apartado. 



casas 44 -, ni con uno sobre el nuestro por muy tardío, - del año 1332 y que recojo en el apartado 
del prior Sanchez -, ni poderme servir de alguno de los templarios, calatravos, santiaguistas, etc., 
por no haberlo encontrado, - que bien podría darse por inexistente -, deberemos traer a 
consideración dos escrituras del Libro de privilegios de la orden de San Juan de Jerusalén en 
Castilla y León. (siglos XII-XV), edición coordinada por Carlos de AYALA MARTÍNEZ. 
Madrid, 1995. Esclarecedoras y ambas anteriores a 1313, en que se extinguió el Temple. 

 

La primera del doce de Diciembre de la era de 1259, año 1221, por la que estando Fernando 
III en Huete ordenó a su concejo respetase las dehesas que los fratres del Hospital poseían en el 
término de Santa María de Poyos, muy próximo y a cuya encomienda perteneció San Gil. 

 

Y la otra del once de Marzo de 1246, era de 1284, que nos permite conocer tenía entonces 
la Orden dignidad de comendador en Huete, de Opte, Alonso Roiz, - que al tiempo lo era 
también de Peñalver e del Alfondiga e de Santa María de Poyos e de Sant Pedro45 -, presente en 
el levantamiento de mojonera entre estos dos últimos términos y el concejo de Cuytes, - 
dependiente del de Huete -, que es de lo que trata el documento. Se advierte, - y es importante 
por cuanto indica presencia anterior -, que los freires sanjuanistas deberían quedar en el uso de 
sus montes como hasta entonces y que cualquier trasgresión quedaría bajo el fuero de Huete46.  

 

Bien es verdad que en ninguno de las dos se nombra nuestro priorato, pero probada la 
existencia de un comendador de la de San Juan en 1246 como se dice en la segunda, - y de esa 
misma milicia en sus cercanías en 1221 por la primera -, hay que relacionarlas forzosamente con 
San Gil, pues no conociéndose tuviera esta religión otros bienes en el lugar, - ni antes ni después 
a la luz de la mucha documentación consultada - , no parece razonable admitir poseyera 
propiedad importante en su tierra y ninguna en la cabeza del distrito, muy nombrada entonces y 
de la que tomaba apellido una de sus dignidades. 

 

Al respecto de los frailes caballeros en general y de su posible presencia en Huete en 
tiempos de la repoblación o poco más tarde, es de recordar una crónica musulmana del año 
117247, que si bien tampoco nos permite averiguar la fecha que buscamos nos acercaría a ella si 

                                                           
44 A.H.N. Ídem. Índice 121. Recoge permuta de bienes en Castilla La Vieja y reino de León entre el prior de la 
Orden y Alfonso IX, fechada el 13 de Enero de 1215. Entre los confirmantes figura García Rodríguez, prior de San 
Gil, del no puedo asegurar tenga relación con el nuestro, ni parece. En el mismo, Índice 160, folio 98 v., en 
documento que debe fecharse en la tercera década del siglo XIV, se inventaría bula del papa Juan que confirma 
permuta entre don Fernando de Valbona, prior de San Juan, y Álvaro Osorio, por la que aquel entregó el lugar de 
San Pedro de la Tarce y pertenencias en Villalobos, en el obispado de Zamora, a cambio de las que este tenía 
recibidas del rey Alonso en el valle de Saraonia y Castro Nuño, y Escusa Fresno, Paradinas y Concha, en el obispado 
de Zamora, Salamanca y CUENCA.  Del estilo de la primera escritura, otras en el citado Libro de privilegios…, 
sobre un San Gil con comendador que no puede ser el nuestro. 
45 Con más razón en Opte que no de Opte, por ser lugar de jurisdicción ajena. Era señor de Uepte Pedro de Guzmán, 
- entiéndase como en honor por el Rey -, juez don Pero Ximenez, hijo de don Ximeno, y alcaldes don Lobo y don 
Nuño de Çafra. Entre los testigos, los caballeros de Huete Fernando Johan y don Pedro Velez el menor. Es de 
advertir que, por error saltar línea en el texto, escribo en mi citado Señoríos jurisdiccionales que el señor de Huete 
era Pedro Gonzalvez, cuando en realidad figura como alférez del Rey. San Pedro puede ser San Pedro Palmiches, 
que por haber quedado sin gentes fue dado luego a repoblar por Sancho IV en 1289 a Pedro Sánchez, su señor en 
adelante según escribo en el mismo. 
46 Ambas dadas a conocer anteriormente por otros autores, pero que recojo como de esta edición por ser códice al 
estilo de los bularios de las demás Órdenes, que reunen sus privilegios. 
47 Del cronista Shib Al-Sala, que en lo referente a Huete publicó José Antonio ALMONACID CLAVERÍA. Revista 
CUENCA, número 28, 1986, 2º semestre, donde se podrá ver su ficha bibliográfica. Al hilo de mi texto, es entonces, 
en 1172, como afirma este autor, cuando hay que situar la tormenta del día de las mártires romanas Santas Justa y 
Rufina, - 19 de Julio - , patronas de Huete en su recuerdo, que supuso la retirada de los musulmanes hacia Cuenca, y 
no en 1197 como mantiene J.J.A.C. en Ob.Cit., sin embargo de ponerlo en duda en inmediata nota de pie. En 1197 
no hubo sitio prolongado sino campaña almohade generalizada en La Meseta, - muy en particular contra Cuenca, 
Huete y Uclés -, como resultado de la batalla de Alarcos, año 1195. Añade J.J.A.C., que las Santas, con ermita 
propia hasta 1694 en que se derribó, obtuvieron su patronato por rescripto pontificio del año 1207 a instancia del 



es que se refiere a los sanjuanistas y no a otros religiosos, - de la milicia o ajenos -, cuando 
relatando el infructuoso asedio del califa almohade Abu Yacub a su fortaleza escribe sobre 
sacerdotes y monjes cristianos que rezaban y asistían a procesiones rogativas, diferenciándolos 
con toda claridad en distinción que, - a salvo de mayor análisis y teniendo en cuenta las naturales 
diferencias -, conocían también en su religión y sociedad por tener unos dedicados a la oración y 
otros, investidos como los cristianos de espíritu militar , a la expansión de la fe por las armas. 

 

   Como de esos tiempos, sin embargo de ser Real de Corte, no se conoce comunidad de 
orantes, ni por consiguiente monasterio, cabría pensar se estuviera refiriendo a monjes guerreros 
y, ¿por qué no?,  a los que vengo tratando, con presencia en la comarca, y no a otros de las demás 
órdenes militares, - del Temple, Calatrava y Santiago, e incluso San Lázaro - , sobre las que no 
consta presencia48. 

Así, aún teniendo presente dejo la cuestión en pie, de por esos años cercanos a 1172, - en 
consonancia con la labor pobladora que continuó Alfonso VIII, que “alcarias rupium domuit 
populis”, según escribe el arzobispo Ximénez de Rada en su crónica, y de acuerdo con su 
política, que benefició con largueza a las órdenes de Calatrava, Santiago y de San Juan, y relegó 
al Temple, reflejada en su testamento de 1204 -, algo anteriores si ya estaba presente en Huete la 
orden de San Juan, o posteriores si su asistencia al asedio quedó luego recompensada, pudo ser 
muy bien la fundación de San Gil por el Hospital49. 
 

PRIORES 
   

Presento a continuación nómina de los titulares que he podido encontrar, capellanes de 
obediencia como expresamente se dice en la documentación de algunos y con tratamiento tanto 
de frey como de fray50.  
                                                                                                                                                                                            
Rey, confirmado por el obispo de Cuenca en 1646. J.A.A.C., trata en Aportaciones a la numismática conquense. 
R.C. 39-40, 1992, de la ceca optense en la época pretaifal, que luego, por estar el territorio bajo cristianos, utilizó 
Alfonso VIII para labrar la soldada del largo sitio y posterior conquista de Cuenca. 
48 J. I. G., Ob.Cit., recuerda que el Temple, importante ganadero de la comarca, tuvo conventos en los términos muy 
cercanos de Priego y de Cuevas de Santiago, hoy incluido en el de Mazarulleque y que según el Interrogatorio 
solicitado por Fermín CABALLERO en 1843 hay que situar la abrupta sierra de Altomira, refugio de anacoretas más 
tarde y casa de carmelitas descalzos desde 1530. Calatrava no tuvo propiedades en Huete. Las más antiguas de la de 
Santiago – según digo en la nota 53ª de mi Los Reyes Católicos y la orden de Santiago en Francia: El comendador 
Diego de Parada y su visita en 1499. ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y 
GENEALOGÍA. Volumen V. 1998-1999. Madrid, 2002., fueron unas casas junto a la muralla, - en la calle San Pedro 
-, y una heredad de campo en Torrejoncillo, - La Moraleja -, y se remontan al año 1188, como recoge Julio 
GONZÁLEZ en El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid, 1960. 2º volumen, donde también, 
documento número 167, da noticia de cómo estando el Rey en Huete concedió el veintidós de Enero de 1172, poco 
antes del asedio, un pozo salinero del cercano lugar de Bonilla al monasterio de Valbuena. Fecha que no advierte 
J.J.A.C. en Ob.cit. entre las de estancias del monarca, pero sí, - página 22 -, cuando asegura que en ese año se 
apoderaron los moros de su castillo, hecho que nunca se produjo. Los lazaristas no están documentados hasta el año 
1375, - paraje o campo de San Lázaro si es que se refiere a ellos, junto al riatillo de Las Fuentes -, donde existió una 
ermita bajo esa advocación que aún estaba en pie a finales del siglo XVI, A.M.H., Protocolos, Pedro Álvarez. Año 
1593. Apertura del testamento de Diego Xímenez, El Callao de la Reyes, 1592, dueño de una haza cerca de esa 
ermita. La primera cita que conozco sobre la ermita es de 1416, recogida por Jorge Díaz en Ob. Cit., con la del año 
1375, nota trigésimo sexta. Fue la única hacienda que a la luz de los documentos poseyeron en Huete, en la que 
algunos autores han querido ver hospital de utilidad, que no me parece. Quedó incorporada en 1489 a la de San Juan 
de Jerusalén, y cabría pensar por su ubicación que alguno de los dos molinos que esta poseía cerca según los apeos 
que he citado, pudiera haber sido lazarista anteriormente.  
49 De la fecha y resultado del asedio, - y de la de 1164 en que se dio la batalla entre Castros y Laras que comenté en 
la nota primera, - que J.J.A.C., Ob. Cit. sitúa erróneamente en 1166 -, se infiere era Huete cristiano entonces y que se 
mantuvo en adelante en la misma situación, anterior a la de Cuenca que fue mahometana hasta 1177. De la del 
testamento y la voluntad política del Rey, fallecido a finales de 1214, debe sacarse en conclusión lo inapropiado que 
resulta asegure J.J.A.C fue sobre 1206 cuando el Temple fundó la iglesia del San Gil sanjuanista. 
50 Distintos de los conventuales que residían en convento junto al Gran Maestre, estos de obediencia servían en 
galeras, expediciones de guerra y de curas de almas en las encomiendas, recibidos en ellas por el obispo de la 
diócesis a instancia de la Orden sin exacción ni imposiciones.  



 

Con dos tenentes que no profesaron, un tercero al menos que tomó el hábito después de 
ejercer suplencia, y uno seguramente repetido, - Romo o Agreda -, parece completa en cuanto a 
los que hubo desde mediados del siglo XVI hasta que se extinguió. Obligados por sus 
constituciones a realizar previamente pruebas de limpieza de sangre y oficios en las generaciones 
de padres y abuelos, o hasta donde la memoria alcanzase, sin las de nobleza propias de los 
caballeros, reconocidas como acto positivo por Real Cédula de 1623.  
Pero pobre en lo que se refiere a la Edad Media y principios de la Moderna, - dos únicamente -, 
tiempos en los que por falta de documentación dar con alguno es labor poco menos que 
imposible, pues no siendo este priorato ni aún de los de mediana importancia, ni tampoco sus 
beneficiados personas principales, - como los supongo en atención a los posteriores, siempre de 
familias poco relevantes salvo alguna excepción -, no hay que esperar figuren sino en escrituras 
muy particulares,- arrendamientos, fundaciones de parientes,…-, o en aquellas otras en que 
pudieran haber actuado como testigos de algún negocio de los sanjuanistas y encomiendas de la 
región51, caso del primero que anoto y que de acuerdo con lo que escribo en la nota trigésimo 
quinta, pudo comenzar su número. 
 

+ Frey Johan SÁNCHEZ 
                      

Primero que pudo haber según digo arriba y en la nota siguiente. Fue testigo en una 
escritura del año 1332 por la que frey Alffonso Ferrandez, comendador de la baylía de Cuenca y 
procurador de don frey Ferrando Rodriguez de Valbona, prior de las cosas que a la orden del 
Hospital de Sant Juan en Castiella e en León, e mayordomo mayor del rey e chançiller mayor de 
la reyna, retira demanda contra la ciudad de Cuenca por haber ocupado Peñalén52. 

 

+ Alonso ¿Muñoz? de YLLANA 
 

De patronímico incierto, -  m^z  y m z en los documentos que he tenido a mano -, aparece a 
finales del siglo XV en dos escrituras del archivo del Cabildo de Clérigos de San Ildefonso de 
Huete, al que perteneció, y como testigo en una causa criminal del Santo Oficio de de Cuenca 53. 
Años 1488, 1495 y 1491.  
 

+ Fray Antonio de ALMANSA  54  
 

Nacido por los años de 1520 en familia del estado llano que dio luego algunos escribanos a 
la Ciudad, se dice “prior de la casa del señor San Gil” en el proceso que luego de acusarse en 

                                                           
51 Recojo algunos comendadores de Peñalén, Santa maría de Poyos y la Yunta en APÉNDICE 5º. 
52 F.A.Ch.M. Ob. cit. Documento 57. Ocho de Abril de 1332. Testigos, además: frey Arias Núñez y frey Johán, prior 
de Sant Johán de Cuenca. C. B. G., Ob.Cit., sostiene que no obstante existir con anterioridad clérigos encargados de 
la asistencia espiritual, estos prioratos, beneficios eclesiásticos a cargo de capellanes bajo jurisdicción de la 
correspondiente encomienda, comenzaron a en la decimocuarta centuria. Si así fuera, estaríamos posiblemente ante 
el primero de todos los de Huete.  
53 A.E.H. Cabildo de Capellanes de San Ildefonso. Libro 2º. El ocho de Octubre de 1488,  con solo abreviatura de 
nombre y patronímico, Aº m^z, por la que Martín Fernández Cañamero contrató aniversario perpetuo a decir por el 
Cabildo en el monasterio de La Merced el día de Nuestra Señora Santa María de Septiembre. Entregó para dotación 
una cueva sin vasijas que dicen de los escribanos que esta cerca de la puerta del campo. Como Alonso m z de 
Yllana, Abad Mayor del Cabildo, el 21 de Agosto de 1495 en la de Álvaro del Castillo el mozo, mayordomo del 
obispo de Cuenca cardenal de San Jorge y escribano público de la Ciudad, y su mujer Beatriz Méndez, cuando 
fundan fiesta en su parroquia de San Nicolás de Almazán (San Nicolás de Bari). Carlos CARRETE PARRONDO lo 
recoge como Alonso Muñoz en La  judería de Huete. Tesis doctoral. Universidad Complutense. 1976. Inédita. 
Proceso del Santo Oficio de Cuenca en 1491 contra el judaizante Alonso Rodríguez Gumiel el viejo. ARCHIVO 
DIOCESANO DE CUENCA. Inquisición. Registros e índices por Sebastián CIRAC ESTOPAÑÁN, Cuenca-
Barcelona, 1965, y Dimas PÉREZ RAMÍREZ, Madrid, 1982., y este con F. Javier TRIGUERO CORDENTE, 
Cuenca, 1999.  
54 Atento a los años en que ocupó San Gil el anterior titular, cabe pensar existió algún otro en la primera mitad del 
siglo XVI. 



1560 ante el Santo Oficio de haber tenido en casa de su madre acceso carnal con Florencia 
Gómez, vecina de Huete, un domingo de Ramos de por los años 1555, se le abrió de inmediato 
por habérsele oído decir no era pecado, que negó por saber con certeza lo era fuera del 
matrimonio, y que si lo dijo fue para convencer a la mujer55. 

Calificado de herético, resultó penitenciado en 1561, con obligación de decir treinta misas 
en San Gil y multa de ocho ducados de oro según recojo en APÉNDICE 3º. 

 

Es de notar no hiciera valer fuero de la Orden que pudiera haberle amparado frente a la 
jurisdicción de los inquisidores, y también que renunciase a letrado defensor, dejando el 
procedimiento en juicio sumario, sin publicación de testigos y acatando la acusación fiscal, 
sometiéndose a la misericordia del Tribunal. 

 

De su declaración, sin decir de donde fue natural, resultó ser hijo de Andrés de Almansa, 
natural de Zahorejas, - cercano a Huete y a su Norte, entonces del obispado de Cuenca y hoy en 
Guadalajara - , que por otras fuentes conocemos fue notario apostólico de Huete, y de Gracia 
Rodríguez, natural de Huete. Nieto paterno de Martín de Almansa y de Catalina Romero, 
naturales de Zahorejas, y materno de Antonio Rodríguez y de Gracia o Blanca Rodríguez, 
naturales de Huete. Todos cristianos viejos de acuerdo con las pruebas que según afirmó se 
hicieron por la Orden al tiempo de recibir el hábito, que no se conservan entre las demás del 
A.H.N.  

  

Notario apostólico más tarde por sucesión en el oficio y número de su padre56, murió con 
más de ciento diez años por el de 163057. 

 

Formalizó concierto en 1586 con el Cabildo de Curas y Beneficiados de Huete sobre los 
derechos que las distintas parroquias y el Priorato deberían tener sobre el de sepultura de quienes 
quedasen allí enterrados, y en su tiempo - año de 1597 y a instancia del comendador de Peñalén 
frey don Antonio de Toledo, de la cámara de S. M. y teniente de Gran Prior 58, se  realizó apeo de 
los bienes del monasterio ante el escribano Andrés de Almansa, su sobrino, recogido según copia 
autorizada por su hijo el también escribano Juan de Almansa, sucesor en su oficio, en la nota 
quinta y APÉNDICE 1º 59. 

                                                           
55 A. D. C. Ídem. Legajo 220, número 2686. Agradezco a su director don Marcelino que pese a las carencias del 
archivo, me halla enviado fotocopia del mismo. Véase la sentencia en APÉNDICE 3º. Temeroso de alguna delación 
y suponiendo pudo haber repetido la moza sus palabras, continuó acusándose en escrito autógrafo de que… la dha 
me dijo que yo no llegase a ella por q era gran bellaquería…. También de que siendo pequeño teniendo mal de 
hojos me ensalmo una mujer. no entendi ni me acuerdo que dezia. es difunta la mujer. q se llamava la Juvera. Y de 
que en esta iglia de San Gil ay y abido dos ymagenes de bulto q son de santa mª y otra de santa quiteria estan 
vestidas de sayas e tocas. Y algunas vezes las visten vestidos e tocas de mugeres del pueblo. He dicho muchas veces 
· no me acuerdo · a qyen lo e dho por q lo e dho puca·mente delante muchos. seria mejor vender los vestidos e 
pyintallas que no vestillas ninguna saya de lo dho. Es de recordar que en muchos de los procesos figura la 
genealogía y parentescos del acusado, con notas biográficas familiares de interés. Relacionado con el tema, Adelina 
SARRIÓN MORA, Sexualidad y confesión. La solicitud ante el tribunal del Santo Oficio. (siglos XVI -XIX).Madrid, 
1994. Recoge causas ante los de Toledo, de amplísimo ámbito jurisdiccional, y Cuenca - Sigüenza, aunque no la que 
trato por ser ajena. 
56 A. D. C. Monasterio de monjas de Huete. Estatutos del monasterio de Jesús y María de Huete otorgada ante él en 
1567 por su fundador don Marcos de Parada, canónigo de la catedral de Cuenca y dignidad de arcediano de Alarcón, 
señor de Huelves. A.E.H. Ídem. Libro 1º. Folio 147. Traslado autógrafo de 1568 de escritura autorizada por su padre 
en 1542.   
57 A. H. N. Idem. Santiago. Año 1643. Expediente de pruebas de don Juan de Pareja y Busto. Testimonio de su 
sobrino Antonio de Almansa, escribano de Huete, sobre que el prior había conocido a la familia del pretendiente. 
58 Recibido en la Orden en 1556, fue Gran Canciller, embajador extraordinario ente España, baylio de Nueve Villas 
y Lora, y asistió durante el socorro grande a Malta, según se escribe en el Índice que cito en la nota 91. Véase 
también para sus empleos la nota quinta. 
59 No se nombra al prior, tratándose el negocio con administradores. En tres hojas añadidas, - letra de mediados del 
siglo XVI y principios del siguiente -, se inventaría por orden del comendador de Peñalen fr. Lope ¿Hordaz? de 



+ Fray don Juan de TORRES 
 

Nació en Jabalera, cerca de Huete, por el año 157560. Hijo de Francisco de Torres e Inés de 
Iraqui, Yrarqui según otras fuentes, que podría ser Irargui y por ello descendiente de Diego Díaz 
de Irargui y de su hijo Juan Díaz, que vivían en Huete a principios del siglo XVI y fueron 
emplazados por la Real Chancillería de Granada para demostrar su hidalguía.  
               Aparece ya como prior en el año 1616 cuando apadrina en el bautismo a su sobrino Luis, 
hijo de Miguel de Santa Cruz Ortiz y de su hermana Jerónima61. 

 

Siendo testigo de un traslado de la escritura del año 1567 que recojo en la nota treinta y 
nueve se dice licenciado Bautista Torres, prior de San Gil. Y Vargas de segundo apellido cuando 
testifica en el expediente de Pedro Quintero para ingresar en el colegio San Lucas de la 
universidad de Alcalá62, año 1642. También Lisladán en otros documentos, que pudo 
corresponderle por linaje o por haberlo tomado como muestra de respeto hacia un antiguo 
maestre de la Orden en Rodas. Philippe Villiers L’ Isle Adam,  llamado Lisladano o Lisladán. De 
1521 a 1534. 

 

Fue colegial del prestigioso mayor de San Bartolomé, de la universidad de Salamanca, con 
rigurosas pruebas de limpieza de sangre, y ingresó en la religión de San Juan obligado por el voto 
que asumió después de por haberse hallado en la muerte de una persona y dado de palos a clérigo 
de importancia durante una refriega. Según el mismo afirma en la testificación que digo. 

 

Falleció en Huete el año 1650, parroquia de Santa María de Castejón, quedando sepultado 
en San Gil. No otorgó testamento por pobre. 
 

+ Fray don Juan ROMO 
 

Figura como licenciado, presbítero de la Ciudad y prior de San Gil entre los testigos de la 
causa por luteranismo e impedimento contra don Sebastián de Parada y Mendoza, regidor 
perpetuo de Huete, ante el Santo Oficio de Cuenca. Año 165263. 

 

+ Fray don Juan de AGREDA 
 

Debe ser la misma persona que el anterior y se dice prior en documentos de Huete de los 
años 1655, poco antes de fallecer. 
 

Fue hermano de Francisco de Agreda Romo, (Francisco el Romo64), nacido por los  de 
1580 y alistado como hijodalgo en 1635 para prevenir fuerzas con las que acudir a la guerra 
contra Francia65, hijo de Gabriel de Agreda el mayor. 

                                                                                                                                                                                            
Quiñones, reconocimiento del año 1543 ante Andrés de Almansa, escribano y notario apostólico, y otras varias de 
distintos años, desde 1518 a 1578, en poder de Juan de Almansa, de las que dejó el prior de San Gil en huete.  
60 A.H.N. Idem. Su testificación. 
61 A.E.H.  Parroquias de San Miguel. Bautismos. 1616. y de San Nicolás de Medina. Matrimonios. Año 1608. A. M. 
H.  Protocolos. Sebastián de Torres. Año 1613. 
62 Fundado por el licenciado optense Marcos Rodríguez el año 1593. Véase mi trabajo sobre el colegio en A.R. A. M. 
H. G. Volumen VI. 2000-2001. Madrid, 2003. 
63 A.D.C. Inquisición. Resultó absuelto. También fue imputado su hijo primogénito don Juan Antonio de Parada y 
Graciano, más tarde caballero de Santiago, que una refriega conexa con la causa dio muerte en Huete a un notario 
del Santo Oficio - ambos citados en el árbol genealógico del APÉNDICE 4º -, padre de don Juan José de Parada 
Mendoza y Olivares, paje de Carlos II y luego su caballerizo, y de Felipe V, que desde 1707 fue primer marqués de 
La Peraleja, en Huete, por S.M.I. Carlos VI,  cuyos derechos a la Corona apoyó durante la guerra de Sucesión.  
64 A.D.C. Ídem. Lejos de ser apodo, fue apellido conocido de la Ciudad. Así ese mismo Francisco el Romo Agreda 
cuando, declarándose labrador y de cuarenta y seis años, se delató por hechicero ante el Santo Oficio durante la 
visita que los inquisidores hicieron a Huete en 1631. 
65 A.M.H. Sección VII. Archivos particulares. Estado de Hijosdalgo. Recogido en mi inédito Huete y la guerra 
contra Francia de 1635.   



+ Fray don Miguel PAVÓN  
 

Licenciado y presbítero nacido en 1624 en Santa Cruz de la Zarza, Toledo, hijo de Juan 
Pabón, del estado noble, y de María Jiménez. Quedó presentado para prior en 1656 por 
fallecimiento del anterior por el bailío frey don Michael de Solís, comendador de Peñalén. 

Sus informaciones genealógicas y de vida, que no se conservan, quedaron aprobadas el 19 
de Octubre de 1656, y profesó en Madrid en el Noviciado de la Compañía de Jesús el 22 de 
Agosto de 1675, recibiendo el hábito del señor bailío frey don Juan de Villavicencio, 
comendador de Peñalén 66.  

 

Debió renunciar al priorato, pues en el año 1695 y siendo vecino de Santa Cruz fundó 
vínculo en cabeza de su hermano don Lorenzo y su descendencia, ratificando anterior escritura 
de 1675. Y de ellos fue frey don Alonso de Haro y Lodeña, Chacón, Pabón y Frías, religioso 
calatravo en 1711.     
 

 
+ Fray don Pedro PEÑACAUDA 
 

De familia antigua de Huete, - llamada también  Peñacabda, - y de su estado general, - con 
apellido topónimo originado en la monumental roca de este nombre ubicada en la vega cerca del 
casco urbano -, figura como prior en documentos de 1679, - relativo a su capellanía en Madrid, 
que fundó su paisano Juan Nieto -, 1692, - en el que se dice primo de don Pedro de Canalejas, 
canónigo de Jaca - , y 1701, cuando vende una casa de su propiedad situada en el barrio de San 
Gil 67.  

 

          En su tiempo, - año de 1703 y por orden del comendador de Benavente y Peñalén frey don 
Manuel de Tordesillas y Cepeda -, se llevo a cabo nuevo apeo de los bienes del monasterio. Muy 
pormenorizado y que enumera los altares y pinturas que existían en la iglesia, recogidos en 
Apéndice 2º68. 
 

Como en él nada se dice de Peñacauda, tratándose el negocio por medio de apoderados y en 
presencia del licenciado don Baltasar Matienzo y Sandoval, teniente de prior,  podría pensarse 
había fallecido para entonces. 

 

También bajo su priorazgo, o en sede bacante, ocurrieron los sucesos protagonizados en 
1706 por las tropas  del archiduque Carlos de Austria que referido.   

 

+ Don Baltasar MATIENZO 
 

Teniente de prior por los años de 1703 que no alcanzó titularidad ni profesó en la Orden, y 
cuya única referencia es la del apartado anterior. 

 

Presbítero acomodado de la Ciudad, recibió el bautismo en su parroquia de San Pedro en 
1655 y fue hijo de don Agustín Matienzo, - fallecido en la de Santiago el año 1675 y enterrado en 
su capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, de la de San Nicolás de Medina - ,  y de doña Ana 
Fernández de Parada Sandoval, hija de doña Catalina Ximénez de Bedoya Merchante y de don 
Baltasar Fernández de Parada Sandoval69, optenses.  

                                                           
66 A.H.N. Idem. San Juan. Apéndice a los expedientes de pruebas. Número 25685 
67 A.M.H. Protocolos. Escribanías de Escudero, año 1679 y 1692, y de Diego Alique, año 1701. 
68 Véanse nota quinta y decimosexta. Utilizo traslado del año 1708, presentado ante la Sacra Asamblea por el “exmo. 
sr. Vailio dn” Francisco de Cordova, comendador de Poyos y Peñalen, bajo certificación de don Juan Rodríguez de 
Alba, “del havt. de sn. Ju. y ssrio de los sacros capitulos y asambleas de dha relixion”. 
69 Hijo de don Alonso Fernández de Parada y de doña María Méndez de Parada. Y nieto de don Gaspar Fernández de 
Parada, primer señor de Alocén, cerca de Huete, en 1562, y de doña María de Sandoval Portocarrero, nieta de los 
quintos señores de La Ventosa, junto a Huete y de su antiguo territorio. Con relación al árbol genealógico que 



Su varonía debió ser de los mismos Matienzo que se conocieron en Madrid, regidores de su 
ayuntamiento, y por ser único varón de sus padres y ajena a Huete, desapareció tras su muerte.  
          Fue capellán de la memoria y capilla de la Concepción en la parroquia optense de San 
Esteban, erigida en 1559 por doña Isabel Hernández de Parada, viuda de Egas de Sandoval 
Portocarrero.  

 

+ Fray don Francisco Ramón PRIETO 
 

Figura como prior en las pruebas de limpieza de sangre de su predecesor y en un inventario 
de papeles obrantes en la secretaría de la Orden con informaciones de caballeros y capellanes de 
obediencia, pleitos y documentos varios que mandó formar Napoleón en 1812 para remitir a 
Bienes Nacionales y conocer su estado, resultando fueron aprobadas las suyas, - que no se 
conservan entre las demás del A.H.N.-, el veinte de Diciembre de 172870. 

 

De su priorazgo se conoce el emplazamiento a estrados promovido por el licenciado don 
Isidro de Soto y Aguilar, - protonotario apostólico, fiscal del tribunal de la Nunciatura de S.S. en 
España y juez apostólico conservador de la encomienda de Poyos y Peñalén71, a instancia del 
excelentísimo señor marques de Claramonte, caballero de la Orden y su Embajador, comendador 
en la de Poyos, Peñalén y La Yunta 72, - , contra don Agustín de Higueras, presbítero beneficiado 
de la parroquia de Santa María de Lara y tercero mayor en Huete en compañía de Diego de 
Alique por el obispo de Cuenca, sobre los diezmos que de tierras de viña había cobrando 
indebidamente de Prieto la masa común o tercería mayor, - dado en Madrid a 23 de Octubre de 
1738 - , conservándose también la notificación en Huete al interesado, que como apoderado de su 
padre Antonio de Higuera, titular de la tercería y recaudador, alega tenía derecho en razón de un 
despacho del provisor de Cuenca del dos de Julio de 173873. 

 

Falleció en 1753, parroquia de San Pedro, mandándose enterrar en el monasterio de Nuestra 
Señora de la Merced 74. 
 

+ Fray don Antonio CHACÓN 
 

Único del que se conservan pruebas de limpieza de sangre y de oficios75. 
* Presbítero que fue presentado el 15 de Abril de 1754 por el comendador de Poyos, 

Peñalén y La Yunta frey don Antonio de Auñón y Herrera. 
* Pruebas por patria común en Madrid a cargo del padre guardián del convento de San 

Francisco de Huete y dos de sus lectores. 
* Admitidas el quince de Febrero de 1755. 

                                                                                                                                                                                            
publico en APENDICE 4º, don Gaspar fue primogénito de Alonso Hernádez de Parada y de doña Elvira Ortiz, - 
fundadores del mayorazgo de esta línea en 1528 por privilegio del Emperador de 1525 -, y nieto de Juana Rodríguez 
de Alcocer y de Juan de Parada, hermano menor del bisabuelo paterno de Sebastián Méndez de Parada, con quien 
comienza, quinto de entre los varones que tuvo Alonso Méndez de Parada, - regidor perpetuo de Huete -, y su mujer 
María López de Madrid, nieto de Alonso de Parada y de Inés Álvarez de Santa Cruz, biznieto de Alonso de Parada, - 
hermano de aquel Juan de Parada -, y de María Gómez de la Muela, tataranieto de Alonso Fernández de Huete, - 
juez de Huete -, y de Isabel Méndez de Parada, cuarto nieto de Juan Fernández, alcalde de Huete por su señora 
propietaria Catalina de Lancaster, mujer de Enrique III de Castilla. 
70 A.H.N. Idem. Índice número 206. También ahí, referencia al pleito que mantuvo el comendador fr. don Antonio 
de Auñón, - véase en el apartado siguiente -, con José Gutiérrez sobre el expolio de este prior Prieto. Años 1754 y 
1755, tres piezas.  
71 Jueces designados directamente por el Papa para conservar los derechos de corporaciones o personas, a cuya 
jurisdicción exclusiva estaban reservadas las causas que se produjeran, pero sin perjuicio de apelación ante el Obispo 
u otro superior ordinario. 
72 ¿Don José de Porres Tapia y Beaumont, Cañas y de Prado, caballero desde 1702?  
73A.E.H. Legajo 3º, número 3 bis. 
74 A.E.H. Presbítero, pero donde no se dice fuera prior de San Gil. 
75 A.H.N. Idem. Signatura 25174. 



* Genealogía: 76 
   Padres: Don Antonio Chacón y doña Ángela Gutiérrez. Naturales de Huete y Torrubia del 

Campo. 
   Abuelos paternos: Don Francisco Chacón y doña María Mejía. Naturales de Huete y de 

Estremera. 
   Maternos: Don Andrés Gutiérrez y doña Beatriz Barba. Naturales de Acebrón, en Cuenca, 

y San Cebrián de Campos. 
- Bautismo del abuelo paterno. Huete. Parroquia de San Miguel. 10 de Febrero de 1633. De 

don Francisco Chacón y doña Isabel Sánchez (del Castillo por otras fuentes). 
- B. del padre. 15 de Abril de 1686. Ídem. Francisco Antonio. Su padre, alguacil mayor del 

Santo Oficio y regidor perpetuo de Huete. 
   - B. del pretendiente. Ídem. 1 de Junio de 1712. Nació el 28 de Mayo. 
   - Matrimonio de los padres. Parr. de San Nicolás de Bary, vulgo Almazán. 27 de Agosto de 

1708. Velados en la de La Trinidad el 7 de Enero de 1709. Ella es hija de don Andrés, corregidor 
de Huete, y de doña Beatriz Barba de Ávila, difunta. 

- B. de la abuela paterna. 3 de Abril de de 1674. De Juan Mexía y doña María Ruiz de 
Soba. 

- Matr. de los abuelos paternos. Extremera. 17 de Diciembre de 1662. Los padres de la 
contrayente, Juan Mexía Serante y doña Isabel Sánchez del Castillo, natural de Huete. 

- B. abuelo materno. 18 de Junio de 1642. De Andrés García de Ruy García y  doña Ángela 
Gutiérrez. Padrino: Alonso García de Ruiz García, escribano. 

- B. de la madre. Uno de Mayo de 1688. Su madre es doña Beatriz de Ávila. 
- Matr. de los segundos abs. Francisco Dávila y doña Ana Oñatte, natural de Villa Amete. 

San Cebrían de Campos, Palencia. 4 de Febrero de 1644. 
- B. de la ab. materna.16 de de Noviembre de 1644. De don Francisco Barba Dávila y doña 

Ana de Oñatte y Ordóñez. Madrina, su abuela doña María Ordóñez. 
- Matr. abs. mrts. Madrid, parroquia de San Martín.27 de Abril de 1670. Testigo: el 

marqués de Camarasa, en cuyo oratorio y casa, - plazuela de Santa Catalina de los Donados - , 
contrajeron matrimonio. 

 

* Nobleza. Que manifiesta a su voluntad, pues no era de estatuto y certificada el cinco de 
Septiembre de 1754 por Juan Silvestre de Vacas, escribano público de Huete. 

El pretendiente pertenece al estado de hijosdalgo, y desde el 29 de Septiembre de 1753 es 
su protector como uno de los cuatro existentes, dos eclesiásticos y dos seglares. También fueron 
recibidos el padre y el abuelo paterno77. 

* Testigos. Todos residentes en Madrid y naturales o vecinos de Huete: 
- Don Juan Francisco Verdejo. De 65 años. Visitador de la Real Junta de Abasto en Madrid. 

Advierte que el padre se llamó Francisco Antonio, pero que siempre se le conoció por Antonio.  
- Don Juan de la Fuente. 57. Vecino de Saceda del Río, Huete. Ocupado en pleitos. 

                                                           
76 Para un estudio más completo del linaje, véase  mí Los patrones de la capilla mayor y de San Ignacio en 
ESPLENDORES DE LA DEVOCIÓN EN SAN NICOLAS EL REAL. Madrid, 2002. Varios autores. Por errores de 
composición quedó falto de texto y nota de pie  
77 La nobleza tuvo su origen en el privilegio de hidalguía que se concedió al gentilhombre de S.M. Juan de Castillo 
para beneficiar, que vendió en 1632 por 4000 ducados a Francisco Manuel Martínez Chacón, - vecino de Huete e 
hijo de Francisco Chacón y de Catalina Núñez -, cuarto abuelo del prior. A.H.N. Sección Consejos Suprimidos. 
Legajo 4.425. número 228. Año 1631. El padre del prior fue primo hermano de don Francisco Chacón y Gutiérrez 
Altamirano, regidor perpetuo de Huete, que de su primer matrimonio con doña Juana Rodríguez Anguix de la Encina 
tuvo entre otros hijos a don Francisco Chacón, marido de doña Francisca Torres y Moya, vecina de Uclés, y por ella 
padre de don Joaquín Chacón, regidor perpetuo de Huete, caballero maestrante de la Real de Ronda y del consejo de 
la Mesta, vecino que fue de Méjico, donde casó, - o donde tuvo algunos hijos -, con su mujer doña Ana Núñez de 
Haro, originaria de La Mancha conquense. 



- Don Joaquín de Jaurrieta y Franco. 44. Natural de de Miranda de Arga, en Navarra. 
Habitante en Huete desde hace muchos años, donde es regidor perpetuo. Ocupado en sus 
negocios. 

- Don Juan Valdés Sarmiento. 44. Natural de Montalvo, del partido de Huete. 
Administrador del Abasto del Jabón. 

-  Don Juan José de Zezar Cesario. 31. Abogado de los Reales Consejos. 
-  Don Francisco Ramírez Orozco. 32. Ocupado en la oficina de Abastos. 
- Don Francisco Usano Chacón. 32. Natural de Gascueña, del partido de Huete. 

Mayordomo del marqués de Grimaldo. 
-  Don Francisco Liñán. 33. Boticario. 
*  Pasará al maestro de novicios fray Josef de Budia, vicario de la encomienda de Poyos y 

Peñalén para enseñanza. 
* Que tome posesión dentro de dos meses y luego, dentro de los cuatro primeros meses del 

año, haga profesión.  
 

Falleció en Huete, parroquia de San Miguel, en 1765, y quedó enterrado en la capilla que su 
familia  tenía en la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús.78.      

                                                      
Consecuencia del litigio que mantenía el Priorato con la clerecía de Huete sobre los 

diezmos de la uva, vino y grano, que dije arriba, - prior Prieto -, obrante en el mismo lugar, fue la 
demanda de aquella en 1756 contra Chacón sobre no admitirle letras apostólicas ni despacho de 
conservador de la Orden que no hubiera autorizado el obispo de Cuenca, atentos a la constitución 
sinodal primera, y también seguramente el apeo judicial formado en 1757 para concretar 
derechos sobre diezmos con el Cabildo de Curas de Huete, que cito en nota 5ª. 

 

+ Fray don José RAMÍREZ DE ARELLANO 
 

Presbítero de Huete que fue nombrado prior el 16 de Octubre de 1766 y pidió profesión 
bajo informe favorable de su maestro de novicios fray don Juan Suárez de Salinas, prior de la 
iglesia parroquial de la quintería de Santa María de Poyos, el veinte de Octubre siguiente, y del 
fiscal de la Orden, veintidos de Noviembre79. 

 

En Matrículas de Capellanes de Obediencia recibidos a título de beneficio” se recoge que 
sus informaciones se aprobaron el diecisiete de Octubre de 1765, y que profesó en  Poyos en 
manos del mismo vicario el dos de Enero de 176780.  

 

Auque perdidas, conocemos su ascendencia por A. E. H., y así que fue bautizado en la 
parroquia de San Esteban el año 1703 como hijo de don Fernando Ramírez de Arellano, - natural 
de Guadalajara y fallecido en Huete, parroquia de Santa María de Lara, en 1737, sin testamento 
por no tener bienes y enterrado en la capilla de Orozco del monasterio de San Benito, - y de doña 
María Ramírez Orozco, natural de Huete, de Bernardo Ramírez Orozco y de Tomasa de Briones,  
          Fue nieto paterno de Juan Ramírez de Arellano y de María Riaza según la partida de 
casamiento de sus padres en 1702, parroquia de San Nicolás de Almazán.  
 

          Falleció el 16 de Diciembre de 1779, con asiento en la parroquia de Santa María de 
Castejón y Santa María de Lara, ya unidas, su feligresía, y quedó enterrado en la capilla familiar  
 
 
 
 

                                                           
78 A.E.H. Ídem. Existente y  bajo armas de Chacón acolada del Santo Oficio.      
79 A.H.N. Ídem. Apéndice a los expedientes de pruebas. Número 25719. 
80 Idem. ÍNDICE 1.156C. 



Armas de los Chacón y de Ramírez de 

Arellano según las recoge  Juan Julio Amor 

Calzas en su citada Curiosidades históricas 

de la  ciudad de Huete. Correspondientes a 

casas familiares de los Priores. 

del monasterio de San Benito. 
 

 
 

 
                                   
 
 
+ Frey don Blas de ALARTE 
 

Presbítero residente en Huete y natural de Requena, en el obispado de Cuenca, recogido en 
Apéndice a los expedientes de pruebas conservados en el Archivo Histórico Nacional y con 
algún documento en los Diocesano de Toledo e Histórico Provincial de Cuenca 81.  

Su genealogía, presentada ante la Orden el 17 de Mayo de 1780 sin más documentos, es la 
siguiente: 

Padres: Francisco Alarte, natural de Campo Robles, y de Sevastiana Navarro, natural de 
Requena. 
          Abuelos paternos: Rodrigo Alarte y Magdalena Gómez, naturales de Campo Robles 

Maternos: Pedro Navarro y Magdalena Domínguez, naturales de Requena.  
 

Sobre la que en Cuenca y Junio de 1780 advierte su apoderado Juan Antonio de Torres que 
la abuela paterna se llamó Magdalena Ximénez y la materna Manuela Domínguez, que dice 
debió ser de Terriente, en Aragón, y no de Requena. 

 

Informantes: Fray Francisco Tineo, prior de la Yunta, y fray don Diego de la Huerta, prior 
de Peñalén, de la encomienda de Poyos, y para examen ad curam el reverendo padre guardián del 
convento de San Francisco de Huete. 

 

Recibió título de presbítero en la Navidad de 1761 por mano de don Isidoro Carvajal y 
Lancaster, obispo de Cuenca. 

Con el escrito en que se advierte la vacancia, se presenta certificado de defunción del 
anterior titular Ramírez de Arellano, y el tres de Agosto de de 1781 solicitó profesión como prior 
novicio de San Gil y por haberse aprobado las informaciones hacía nueve meses.  

 

Otorgó testamento en Huete ante su escribano Victor Ignacio de Vera el 16 de Noviembre 
de 179682, y es de recordar que su interés por enriquecer el Priorato le llevó en vida a regalarle 
varios objetos de culto que compró como sobrantes de la parroquia de Santa María de Atienza 
cuando a finales del siglo XVIII quedó incorporada a la de San Nicolás de Medina. 

 

Con referencia a su congrua, ajustada con la encomienda y no sujeta a la renta del priorato, 
en conflicto que se adivina secular según escribo abajo, se conoce existieron autos de los años 
1785 y 1786 en que solicitó aumento al entonces comendador don Diego Briceño83. 
 

                                                           
81 Idem. Número 25459. También Valentín de CÉSPEDES ARÉCHAGA en Expedientes de ingreso de capellanes 
de obediencia de la orden de San Juan que se conservan en el archivo diocesano de Toledo, extracto de los mismos 
.Revista HIDALGUÍA. Número 224. Enero-Febrero 1991. En A.H.P.C, - Fondo de Desamortización, Caja 326 -, 
sobre licencias de la Orden para testar y disponer de bienes a favor de parientes, con su testamento. Insertas en un 
tomo manuscrito con documentos del monasterio mercedario de Huete.  
82 A.H.P.C. Ídem.  
83 A.H.N. Índice que se cita en la nota número cincuenta y cinco. Véase también la quinta, referencia a expediente 
del año 1789. C.B.G., Ob.Cit., afirma que sin embargo de que el capitulo provincial de Castilla y León celebrado en 
1475 ordenó respetar los derechos y rentas asignados a priores y capellanes, las encomiendas no proporcionaban con 
frecuencia recursos suficientes para el mantenimiento del culto en la iglesia, y de ahí que el prior o presbítero tuviera 
que llegar en ocasiones a acuerdos con el comendador para fijar los recursos destinados al mantenimiento del culto y 
del templo. 



+ Frey don Julián Antonio de ALIQUE 
 

Presbítero que perteneció al cabildo optense de Capellanes de San Ildefonso, año 1771, 
tomó posesión de la parroquial iglesia de San Gil por título de Madrid a cuatro de Junio de 1800, 
solicitando profesar en la Orden en Octubre de 1801 por tener ya cumplido el año de noviciado84.  

Su pruebas de estatuto, que no se conservan, quedaron admitidas el treinta y uno de Mayo 
de 1800, profesando en la parroquial de Huete, - entiendo que en el mismo San Gil, aunque de no 
ser así habría que pensar se recibió en alguna de las otras cuatro que por entonces permanecían 
en pie -, el 27 de Diciembre de 1801 en manos de frey don Miguel Talabera, “del orden de San 
Juan y cura y prior de la parroquial de la villa de Quero” ante el escribano Victor Ignacio de 
Vera. 

 

De familia con numerosos escribanos, del estado general y bien situada, de apellido 
topónimo que se conoció en Huete hasta mediados del siglo XIX y aún perdura en la comarca, 
fue bautizado en la parroquia de Santiago el año de 1745.   

Hijo de don Julián de Alique, bautizado en la misma en 170585, y de su segunda mujer doña 
Isabel  Estevan, natural de Alicante, hija de don Aº. y doña Ana Galeti. Nieto paterno de Diego 
de Alique, escribano del número de Huete y mayor de su ayuntamiento, y de Francisca de Zeza 
¿de los Ceça que hubo allí, escribanos? y Peñas. 

 

Falleció el trece de Marzo de 1814, parroquia de San Pedro, bajo testamento ante Cándido 
Chamorro, y quedó sepultado en la iglesia de Guadalupe, parroquia de San Nicolás de Medina, 
ubicada entonces en el templo del que fue colegio de Jesuitas,- llamada desde entonces la Real - , 
desde que abandonó por ruinosa su antigua sede, junto a las murallas y su puerta medieval de 
Medina. 

 

Amante de mantener la iglesia y propiedades en buen estado como se aprecian en las 
cuentas que a lo largo de los años presentó a la encomienda86, su excesivo celo le costaría 
enfrentarse en numerosas ocasiones al comendador frey don Joaquín Muñoz, - caballero 
recibidor de la Orden también -, que por los excesivos gastos, superiores a las rentas, le prohibió 
en 1801 continuar las obras de restauración, pues con lo enviado se podría haber fabricado una 
catedral87. 

En 1804 advirtió de nuevo al administrador de la encomienda sobre el mal estado de las 
paredes de la iglesia, ya por las aguas del invierno o por el empuje de la obra nueva, - parece que 
endémico, pues en Huete no se recuerda mejor situación, - y del órgano, que estaba inútil.  

 

También de entonces es la cuenta que presentaron los abogados por sus trabajos en la 
pretensión de Alique sobre mantener libres de diezmos las tierras de San Gil que pertenecían a su 
congrua, por entonces en apelación. Cobraba, si así se puede decir, dos mil doscientos reales 
anuales. El sacristán, también por cuenta del priorato, recibía un real diario más setecientos 
treinta de limosna al año88. 

 

                                                           
84 A.H.N. Ídem. Apéndice a los expedientes de pruebas. Número 25461. 
85 A.M.H. Actas de sesiones. Aparece por los años de 1774 como secretario del estado Noble, empleo que hay que 
entender como de elección entre los escribanos sin que pueda pensarse estuviera recibido en él. 
86 A.H.N. Ídem. Encomienda de Poyos. Caja 7804, números 1ª y 2ª. Varios años y priores. 
A.M.H. Escribanía de José Benito de Alique y Esteban. Arrendamiento de tierras propias de la Orden en 
Valdecolmenas. Año 1800. Era comendador de Poyos, don Diego Briceño. 
87 Existe en poder de la Asociación Cultural San Gil una inscripción en pizarra, antaño colocada en la fachada: SE 
REHEDIFICÓ ES / TA IGLESIA DE SAN / GIL SIENDO PRIOR DE / ELLA F. D. JULIAN ANT / ONIO DE 
ALIQUE Y ES / TEBAN. El año, si se puso, 1802 según J.J.A.C. en Ob.Cit., esta borrado. 
88 Si en lo antiguo hay que suponerle renta suficiente para mantener a su titular, con los años debió quedar muy 
disminuida, y así se entiende la recibiera entonces de la Encomienda y que el prior de San Gil cobrase congrua 
ajustada, y no renta. Véase la nota quinta, cita del año 1789 y comendador frey don Diego Briceño.    



Como devoto de San Juan Evangelista y juanista, 
miembro de una familia avecindada en el barrio de 
Atienza  - por su parroquia de Santa María de Atienza  -
, uno de los dos en que se divide la Ciudad y 
secularmente antagónico del de San Gil, el de los 
quiterios, tomó a su costa en 1796 la confección de un 
vistoso relicario de plata conocido por de San Juan 
Evangelista y San Antonio Abad que se conserva en la 
parroquia de San Nicolás el Real de Medina89. 

 Y en 1798, no obstante sus orígenes ciudadanos y 
aún sin convertirse en quiterio por adopción al sentar 
plaza de Prior de San Gil, una meritoria imagen de su 
patrona Santa Quiteria para la iglesia convento90, 
destruida durante la Guerra Civil de 1936. Que la 
tradición quiere sea la que reproduzco. 
 

 
 
Igualmente a su cargo publicó en 1803 una novena de San Juan dedicada a su madre91, y la 

plancha calcográfica con la que se realizara el grabado del Evangelista que figura en ella, obra 
del afamado aragonés Manuel Navarro, que se conserva.  

 

Que según autora que cito en anterior nota dice ser de los años de 1794 pero que yo 
retrasaría atrasaría por lo menos al de 1800 en atención a su texto92. Sobre imagen realizada por 
el académico Julián de San Martín que se veneraba allí. 

 

Dejó manuscrita una historia de Huete de algún interés, obra de juventud poco ordenada y 
con errores de bulto, donde se refiere a San Gil en estos términos “priorato de San Juan, tan 
antigua que se tiene por cierto haber sucedido a la casa de los templarios”.  

 

                                                           
89 E. D. L. D. E. S. N. E. R., Jesús BASAURIT DÍAZ. Relicario de San Juan Evangelista y San Antonio Abad. Plata 
en su color. Dimensiones: 18x11 cm. Huete. Iglesia Real de San Nicolás de Medina. Relicario de estilo rococó. 
“Según Amor Calzas, que vio uno de los desaparecidos libros de la Hermandad, fue realizado en 1796, y donado por 
fray Julián Antonio de Alique, que fue presbítero de esta parroquia (ASÍ). Se trata de un relicario de tipo ostensorio. 
Dicha tipología deriva de los modelos de cálices y copones. Consta de un pie alto de cuatro caras decoradas con 
cuatro rocallas y tornapuntas en los extremos. El pie da paso a un astil, de cuatro caras lisas, abombado en su parte 
inferior y que se estrecha progresivamente en su parte superior. Sobre el astil descansa el ostensorio donde se 
custodian las reliquias. El ostensorio es de forma oval y en su borde presenta una inscripción que señala los santos de 
quienes proceden las reliquias. El ostensorio se realza con rallos solares lisos, de entre ellos surge, en la vertical de 
relicario, una pequeña cruz que sirve de coronamiento a todo el conjunto”. 
90 La de hasta entonces se envió al cercano lugar de Langa.   
91 Novena del glorioso apóstol, y evangelista San Juan, con un resumen de su santa vida, dispuesta por frey don 
Julián Antonio de Alique y Estevan, Capellán del Real y Militar Orden de San Juan de Jerusalén, y del Cabildo de 
San Ildefonso de la Ciudad de Huete, y Prior de la Iglesia de San Gil, de dicha Ciudad. Se añade al fin un hymno en 
alabanza del Santo Apóstol, que compuso un devoto suyo. Se dedica á doña Isabel Estevan Galeti, madre del autor. 
Con licencia en Madrid, en la oficina de don Benito Cano. Año de 1803. 14 x 9 cms. 91  páginas. Lámina de San 
Juan. Edición en otro formato, sin el himno al Santo, y  facsímile de la primera en 1997. 
92 MUSEO DE ARTE SACRO. HUETE. A su pie, la inscripción: V.ª Ef.e de S.n Juan Evangelista. benerada en la Parroq.l 
de S.n Nicolas  el R.l de la Ciu.d de Huete. á expensas y deboz.n de Frey D.n Ju.n Antº de Alique y Esteban. Prior de 
S.n Gil y Capp.n del Ca.do de S.n Yldefº de dha. Ciu.d Quien la dedica a su sobrina Dª Mª Josefa de Cuenca y Alique 
de Gutierrez. Representa el suplicio del apóstol y su milagrosa salvación, en la que Bárbara PALOMARES 
SÁNCHEZ en citado E.D.L.D.E.S.N.E.R., nota 63, afirma están presentes los atributos del evangelista: La tina de su 
martirio de la que sale triunfante, y con una pluma en disposición de escribir el Evangelio, siendo inspirado 
directamente por el Espíritu Santo que se representa en forma de rayos que lo iluminan y le dictan las escrituras. 
Indica puede ser de los años 1794, pero que habrá que fechar a partir del cuatro de Junio de 1800 en atención a que 
en ese día y año tomó Alique posesión del priorato.  



   
     Noticias  sobre  la fundacion, ant i– 
 
     güedad,  é  historia  de  la  Ciudad  de 
 

H u e t e ~ 
 
 Extractadas  de  las  Cronicas  de  la  historia  de 
 
  España,  por  Dn.  Julian  Antonio  de  Alique, 
 
 Caballero  de  la   orden  de  Sn.  Juan,  y  Prior  de la 
 
 Yglesia  de  Sn. Gil  de  dha  Ciudad,  en el año de 

                            1 7 6 8. 

                                                    

De la que tengo copia con letra y papel 
que parece de finales del siglo XIX, sobre la que 
hay que advertir se escribe con error en la 
portada que el autor fue caballero de lo orden de 
San Juan, cuando lo que corresponde es fraile, o 
mejor freire. Y que no fue prior de San Gil hasta 
1800.  

Hace pensar tiene que ser añadido que no 
existió en el original, a gusto de quien hizo el 
traslado93. 
 
 
 

En su tiempo ocurrió lo que muy bien podría calificarse de fragmentación de la Orden, 
ocasionada por la caída de la isla de Malta en poder de Napoleón en 1798 y que dio lugar a la 
dispersión de sus caballeros y religiosos. Que en adelante, faltos de alto patronato, quedaron con  
algunas posesiones bajo amparo del Papa y de los soberanos de quienes eran súbditos por Nación. 

En España, Carlos IV asumió el Gran Maestrazgo de sus lenguas de Castilla y Aragón en 
1802, permaneciendo en su antigua planta y constitución bajo la Corona hasta que en 1847 
quedó secularizada y convertida en orden civil de Estado. Años en que las disposiciones 
desamortizadoras de la anterior década, lograron la desaparición del Priorato.  
 

+ Fray don Juan Alfonso CULEBRAS 
 

Presbítero natural de Huete que siendo su teniente de arcipreste y ecónomo de la iglesia de 
San Gil solicitó la propiedad el 26 de Julio de 1814 por fallecimiento del anterior. Quedó el título 
con fecha de 18 de Septiembre94. 

Con recomendación del prior de la encomienda don fray Tiburcio Rodríguez atento a que es 
vecino del barrio y afecto a su iglesia, y el que es y a sido el que a sus vecinos ha movido para 
que ayuden a algunas obras y adornos de la iglesia como son el retablo mayor, órgano, 
colgaduras y dorar el retablo de San Antón. Advocación de uno de sus actuales altares, con 
función religiosa en el mes de Enero y bendición de animales.  

 

Fue hijo de Andrés Culebras, natural de Huete, y de Paula de Orea, del cercano Tribaldos, - 
ambos de familias de poca representación y del estado llano -, y falleció en 1835, parroquia de 
San Esteban, bajo testamento ante Braulio López Tarancón, el que nombró heredera a su 
hermana doña Josefa, viuda de don Ignacio Moya y Gallego. Quedó enterrado en el cementerio 
municipal de San Gil95.  

 

En 1825 opositó a la capellanía de Velasco, - o Millán - , según escritura ante Corpa, 
escribano también de Huete, y del año en que solicitó el priorazgo, 1814, la de los comisarios de 
los barrios de Atienza y San Gil al Consejo de Castilla de los comisarios de para que se les 
permitira  pedir limosna con objeto de dar culto a sus santos patronos.  

Obrante en el Archivo Histórico Nacional, sección 
Consejos Suprimidos, legajo 3.038, número 19. 
 

 
 

                                                           
93 ARCHIVO DEL AUTOR. 15 x 25. Portada, 49 páginas más siete blancas, a las que siguen dos sobre el origen de 
los celtíberos. El resto blancas hasta la ochenta y siete. Pasta española con lomo y esquinas en cuero. Algunos 
nombres propios está mal escritos por mal leídos en el original. Perteneció a doña Gloria Ripolles Cuenca, que me la 
regaló sobre el año 2005, herencia de su abuelo materno, alcalde de Huete.  
94 A.P.R.M. Ídem. Legajo  416. Secretaría. 
95 Inaugurado en ese año. Al costado derecho de la iglesia, junto a las casas de vecinos. 



+ Don Miguel GUTIÉRREZ 
 

Presbítero que no perteneció a la orden de San Juan, pero que fue teniente prior de San Gil 
según carta de arrendamiento de tierras y viñas que la Orden tenía en Valdecolmenas de Abajo. 
Diez de Octubre de 183596. 

Fue bautizado el catorce de mayo de 1804 en Pareja, actual provincia de Guadalajara y 
cerca de Huete, hijo de don Manuel Gutiérrez, capitán retirado del regimiento provincial de 
Sigüenza con cédula de preeminencia, - de don Fernando y doña Cristina Tinajas - , y de doña 
Andrea de Parada, bautizada en Huete, parroquia de Santiago, en 1786, de don Gaspar de Parada, 
regidor perpetuo de la Ciudad97 y de doña Manuela de Azcoita y Corpa, natural de Barajas de 
Melo. 

Debió ser alumno aventajado desde la infancia, pues se le cita en primer lugar entre los de 
las escuelas de Huete que rindieron examen público en 1818 ante las autoridades. Ocupó beca de 
estudios desde 1824 en el colegio de Santa Catalina de los Verdes de la universidad de Alcalá por 
gracia de su patrono don Eugenio Portocarrero y Palafox, conde de Montijo, del tres de julio, 
doctorándose posteriormente en Cánones98. AUMENTO : Figura como canónigo y comisario de la Obra pía de los santos 
lugares de Jerusalén en el obispado de Teruel en 1854.  Dignidad de tesorero de la catedral de Granada en 1861. En ese año figura como 
doctor en Cánones y Teología  en el clustro de la universidad de Granada.  

 

 
A P É N D I C E  D O C U M E N T A L 

 

1º. ALREDEDORES DE LA IGLESIA  
 

     Según apeo de las propiedades del Priorato en 1597 99 
 

En la çiudad de guete a diez i seis dias del mes de ago de mill e quinientos e noventa y siete 
años ante el licenciado morales alcalde mayor en ella la presento baltasar rrodriguez en nonbre 
de don antonio de toledo la peticion e poder siguiente. 

Baltasar Rodríguez en nonbre y como procurador de don anto de toledo de la camara de su 
magd teniente de gran prior de la sacra rrelijión de san juan de Jerusalen en los rreynos de 
castilla e leon comendador de la encomienda de peñalen digo que la dha rrelixion y comendador 
en su nombre tiene en esta ciudad de guete e su tierra y en los pueblos conterraneos de su 
jurisdicion una ermita y monesterio de señor san xil con muchas heredades casa y erreñales 
biñas y otras heredades anexas a la dha encomienda………… 

                                                           
96 A.M.H. Protocolos. Escribanía de Alejandro Triguero. 
97 Manuel de PARADA y LUCA DE TENA. Linajes de Huete. Inédito. Hijo menor de doña Francisca de Otazo, - de 
don Juan Antonio de Otazo y Roldán Hidalgo, natural de Alcocer y caballero de Santiago, y de doña Eugenia de 
Borrás -, y de don Vicente de Parada Henestrosa y Garrido, también regidor perpetuo, primogénito del linaje en esa 
tierra, patrono de la capilla mayor del Monasterio de La Merced de Huete – que fundara a su muerte en 1502 Luis 
Méndez de Parada, del Consejo de los Reyes Católicos y señor de Villar del Saz de Don Guillén de Abajo, en 
Cuenca -, y del hospital de San Juan, - que levantó en 1544 el protonotario don Marco de Parada -, quinto nieto de 
doña Catalina del Castillo y de Bernardino de Parada, que fue hermano mayor de Sebastián Méndez de Parada, 
regidor perpetuo de Huete y con quien comienza el árbol genealógico de Apéndice 4º,el menor de los cinco hijos 
varones que tuvieron Alonso Méndez de Parada, - de los primeros regidores perpetuos que hubo en la Ciudad, 
creados por los años de 1545 cuando se inauguró nueva planta de ayuntamiento - ,y de su mujer María López de 
Madrid, citados en la nota 56. Para el apellido Otazo y su relación con la Orden, véase la nota número 85. 
98 Citado en Gaceta de Madrid, 17 de noviembre de 1818. A la letra: Abrió el egercicio D. Miguel Gutierrez y 
Parada con un epígrama latino dando gracias al concurso, explicando á continuacion los preceptos de que se habia 
valido para su composicion y lo demas perteneciente á los elementos de poética. A.H.N. Sección Universidades. 
Legajo 384, número 10. Juan Catalina GARCÍA LOPEZ en Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara 
I. Tomo XLI de Memorial Histórico Español. Madrid, 1903. Pareja. Entre sus personajes célebres, en Aumentos: 
También fue opositor á cátedras en la misma célebre Universidad, - se refiere a la de Alcalá -, aunque ya muy 
entrado el presente siglo, el doctor en Cánones D. Miguel Gutiérrez y Parada. 
99 Agradezco la información sobre este apeo y el que sigue al citado J. L. G. M., archivero del A.H.P.C, que consultó 
sus fondos a mi ruego. 



Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don anto de toledo lugar teniente del 
gran prior de san juan en los rreynos de castilla e de leon vaylio del sepulcro de toro 
comendador de las encomiendas de alcolea e castro nuño e peñalen xentl honvre de la camara 
de su magd estante al presente en esta villa de madrid otorgo.…………a diez y siete dias del mes 
de abril de mill e quinientos y noventa e siete anos siendo testigos…..……e yo el presente escriv0  
felipe graxas.  

 

Continua el documento con la sustitución en Poyos del apoderado Juan Martínez Rubio, 
gobernador de la encomienda de Peñalén, en Baltasar Rodríguez, el pregón en voz de Francisco 
Rodríguez, pregonero público: “sepan todos los vecinos heredados desta ciudad e de los lugares 
de caracenilla e valdecolmenas…..”, y luego: 

Primeramente apeamos una casa y monesterio de la avocacion del señor san gil que es de 
la dha horden de señor San Juan con unos corrales que tiene delante de la puerta y a par della 
çercados de tapias y paredes que alinda por la una parte el camino real que va a navahermosa e 
por arriva el camino que va a las heras altas que tiene sus casas donde avita el prior y un 
claustro y dos canpanas en un campanario. 

Iten apeamos por de la dha horden una haza de pan llevar que esta a las espaldas del dho 
monasterio e casa que la alindan los dhos caminos y monasterio y a la parte de puniente la 
cerviguera halta de las dhas heras, cave de ceveda desenvradura treçe almudes poco mas o 
menos e la posehe el prior del dho monasterio. 

 

2º. MOBILIARIO Y ALRREDEDORES DE LA IGLESIA  
       Según apeo de la propiedades del Priorato en 1703 

 

En la ziud de Huete a veinte y tres dias del mes del mes de Junio de mill setecientos y tres 
estando en la iglesia cuia avocación es del sor. Sn. Gil q en la orilla del varrio que llaman de 
Sn.Gil, extrmuros de dha ziud, los dhos Juan Perez, Miguel de la Zeza y Julian Herraiz, vecinos 
de ella y apeadores nombrados por ante mi el essno de Su Mag aviendo visto la dha Iglesia y 
cassas azesoráis que tiene con su claustro para vibienda y moradas de los priores de dha Iglesia 
que comúnmente llaman el Monasterio de Sn. Gil, Y reconocidos los limites antiguos como lo 
declara un apeo antiguo que el dho Matheo Martinez exhivió en nombre de la Sagrada Religión 
de Sor. Sn. Ju su parte……………… 

Lo primero declararon los dhos apeadores tiene la dha Iglesia en el testero enzima del 
altar mayor un retablo antiguo con algunas pinturas de santos a los lados, y en el cuerpo de en 
medio sobre el sagrario una imagen de la Madre de Dios, de talla cuia advocación es nr^a sra. 
de los Angeles.Y en otro nicho mas ariva ay otra ymagen de talla de Sn Ju Bautista. Y en lo alto 
y ultimo de dho retablo, en dho cuerpo de en medio ay otra ymagen de talla de San Gil. Y en el 
altar mayor dho ay otra ymagen de talla al lado de la epistola que llaman de Santa Quiteria,Y en 
un altar que esta a la entrada de una capilla a el lado derecho del Altar Mayor ay un Sto christo 
de talla Cruzificado cuia advocación es de la Giva mior abultado y a los lados no tiene cosa 
alguna.Y en otro altar que esta a la mitad del cuerpo de la Iglesia poco mas o menos que esta del 
lado yzquierdo del Altar mayor ay otro retablo dorado con un quadro grande en medio de nra 
sera. De la Conzepzion;Y en frente de este ay otro retablo y altar muy viejo y en el un cruzifxo de 
talla mediado con la advocación del Sto cxpto de las Peñas.Y en la sacristía ay otra imagen de 
talla de Sn Juan Bauta deslucido.Y para tocar a Missa y a las oras y oficios Divinos, sobre el 
texado de dha Iglesia a la entrada de la primera puerta ay dos canpanas de seis a siete arrovas 
cada una las quales estan en dos almenas de yesso y los altares de dha Iglesia estan indezentes 
para la celebración por ser sus ornamentos muy viejos y sin tarimas y con mucha umedad 
ocasionada de un gran terrero que ay alrededor de dha Yglesia por estar en ondo. 

 

Continua describiendo los deterioros del templo, claustro y casa, según digo en la nota 
decimoquinta, y luego: Y en quanto a los ornamentos se halla muy pobre de ellos, y no se ponen 



en este apeo; ni las demas alaxas por quanto consta estar ynventariadas por el libro de visita 
que tiene dho covto. Y se exsivio que esta enquadernado. 

Y a el rededor de dha cassa y yglesia ay una tierra que es de dha encomienda en propiedad 
de siete almudes de cavida de trigo en sembradura poco mas o menos que esta zercado con unos 
zimientos de piedra, y la dha iglesia, cassa y tierra alinda por una parte con el camino real que 
va a la villa de Alcazar, y por la otra al camino que va a las heras altas y Mazarulleque y 
descabeza con las heras de pantrilla de don Julian Vizente Escudero que era de su muger.  

 

Es de anotar que a mediados del siglo XVI, priorazgo de Almansa y según escribo en la 
nota 38, existían tallas sin pintar y para vestir de Nuestra Señora y de Santa Quiteria, que podrían 
ser las mismas del inventario. 
 

3º. SENTENCIA DEL SANTO OFICIO DE CUENCA CONTRA FRE Y  
ANTONIO DE ALMANSA POR DELITO DE HEREGÍA. AÑO 1561.  

 

Visto este proçeso por mi el doctor Vergara canº de la yglia de cuenca juez nobrado por 
los ss Inq·ores para entender las cosas tocantes al sancto offº en la absª  y como ordº deste 
obpado. 

Fallamos que si el rigor del derecho ovieramos de seguir contra el dho fray Antonio de 
Almansa vº de Huete le pudieramos y devieramos condenar en mayores y mas graves pena, mas 
queriendolas templar con equidad y misericordia por algunas causas e justos respetos q^  a ello 
nos mueven q^ en pena y peniª delo por el hecho y cometido le debemos mandar y mandamos que 
en la iglesia de S+Gil donde es prior diga treynta missas por las anymas del purgatorio lo mas 
presto q^  pudiere e mas le penitenciamos en ocho ducados de oro para los gastos 
extraordinarios de este Stº Offº los quales mandamos pague al receptor del antes que salga desta 
çiudad y le apercibimos y mandamos q^ de aquí adelante se astenga de decir semejantes 
palabras con apçibimitº.  q^ le hazemos  q^ no lo haziendo sera castigado con todo rigor E por 
esta nra sentª deffª· juzgando asi lo pronunciamos sentenciamos y mandamos. El doctor Vergara  
+  

 

E dada e pronunciada fue dha sentº por el dho sr doctor Vergara canº de qª e juez en este 
stº offº en la sala del a veinte y dos de novr de mill y qusº y sesenta e un años estando presentes 
el dho fiscal el qual dixo q lo oya y el dho frai antonio de almansa dixo q la consentia y consintio 
y era presto de la cumplir. tesº Juº gomez de billanueba y alº de bergara vcnºs de Cuenca. E yo 
ma^n de pedrosa notº ecsº. 

 
4º. COMENDADORES DE HUETE,  SANTA MARÍA DE POYOS,   

PEÑALÉN  Y LA YUNTA QUE APARECEN EN EL TEXTO. 
 

* ALONSO ROIZ. Año 1246. Comendador de Opte (Huete), Peñalver, Alhóndiga, Santa María 
de Poyos y San Pedro. Cuerpo del texto que corresponde a la nota número 27100.  
 

* ALFFONSO FERRÁNDEZ. Año 1332. Sin citar la encomienda, que pudo o no ocupar, 
figura como comendador de la bailía de Cuenca. Apartado del prior Sánchez101. 
 

*  LOPE ¿HORDAZ? DE QUIÑONES. Año 1543. Nota número 42. 
 

                                                           
100 Peñalver y Alhóndiga fueron vendidas como señorío en 1552 a don Juan Juárez de Carvajal, obispo de Lugo, en 
cuya familia quedaron hasta la supresión general de las jurisdicciones particulares. Sobre San Pedro, véase la nota 
vigésimo sétima. 
101 C.B.G. Ob.Cit. Bailía que con las de Consuegra y las vallisoletanas de Castronuño y Wamba, aparecen en 1358 
como de las llamadas de cámara, de presentación reservada al Gran Prior de Castilla. Variaron en el tiempo. 



*  ANTONIO DE TOLEDO.  Año 1597. Administrada por el gobernador Juan Martinez Rubio. 
Al tiempo, Gentilhombre de la Cámara de S.M., teniente de Gran Prior en los reinos de Castilla y 
León, bailío del Sepulcro de Toro, y comendador Alcolea y Castronuño. Nota número 6. 
 

*  MICHAEL DE SOLÍS.  Año 1656. Dignidad de bailío. Apartado del prior Pavón. 
 

* JUAN DE VILLAVICENCIO.  Año 1675. Dignidad de bailío. Apartado del prior Pavón. 
 

* MANUEL DE TORDESILLAS Y CEPEDA.  Año 1703. Al tiempo, bailío del Águila, 
lugarteniente de Gran Prior de Castilla y León, comendador de Benavente. Nota número 6. 
 

*  Bailío don FRANCISCO DE CORDOVA. Año 1708. Nota número 53. 
 

*  Marqués de CLARAMONTE. Año 1738. Embajador de la Orden. Nota número 57. 
 

*  ANTONIO DE AUÑÓN. Año 1754. Nota número 55. 
*  FERNANDO VALCARCEL. Año 1770. Nota número 97. 
 

*  DIEGO BRICEÑO.  Año 1789. Nota número 5 y apartado del prior Alarte.  
    
* JOAQUÍN MUÑOZ. Años 1801 y 1805. Al tiempo, recibidor de la Orden. Nota número 17 y 
apartado del prior Alique. 
 

O T R O S  O P T E N S E S  E N  L A  O R D E N  D E M A L T A 
 

Sin embargo de tan antigua presencia de la Orden, no fue Huete lugar que diera demasiados 
caballeros o religiosos a su hábito, y así, sin contar los naturales y originarios que hubo entre los 
priores que van escritos, únicamente he encontrado otros cinco optenses miembros de esta 
Religión en toda su historia. 

 

+ Don Martín de ROJAS PORTALRRUBIO 
 

Recogido entre los “Hombres célebres naturales de Huete” por Juan Julio Amor Calzas en 
Curiosidades históricas de la ciudad de Huete (Cuenca). Madrid, 1904., no obstante que otros 
autores le hagan natural de Tembleque, en Toledo, que parece más cierto.  

Y recordado por el padre agustino fray Julián ZARCO CUEVAS en su apéndice tercero a 
las Relaciones de pueblos de la diócesis de Cuenca hechas por orden de Felipe II. Cuenca, 1927, 
tomo 2º, como doctor en ambos Derechos, caballero y vicecanciller de la Orden de S. Juan de 
Malta, y representante de esta Orden en el concilio de Trento, en el cual predicó un sermón el 7 
de septiembre de 1565 que se ha impreso varias veces. Obispo de Malta por Gregorio XIII a 
petición del rey de España, Murió en Roma el 19 de agosto de 1577.  

 

 A lo que The Hierarchy of the Catholic Church, teniéndole por nacido en Toledo sobre el 
año 1512, añade fue nombrado obispo el cinco de noviembre de 1572, ordenado el inmediato 
nueve por S.S., y que murió el 19 de marzo de 1577102.  

 

+ Don Francisco Hortensio de PARADA Y ROCHI. 103 
 

Nació en Madrid el sábado 16 de Abril de 1611, casas de sus padres el regidor perpetuo de 
Huete don Alonso Méndez de Parada, del Consejo de S.M. y magistrado, - optense -, y doña 
Margarita Rochi, - madrileña - , en la calle del Príncipe, y fue bautizado en la parroquia de San 
Sebastián. 

 

                                                           
102 Página web en Internet. 
103 Mi archivo. No se conserva su expediente entre los demás de la Orden. Sección Órdenes Militares. Archivo 
Histórico Nacional.  



Recibo de los doscientos cincuenta ducados en  oro que el noble don 
Hortensio de Parada, admitido en el Convento el 22 de Abril de 
1629, entregó al comendador  frey don Rafael Ortiz de Sotomayor en 
1630 por “Pasaje”. Derechos  de  recibimiento. Archivo del autor.                       

 

Nieto paterno de Sebastián Méndez de Parada, regidor perpetuo de la Ciudad, y de doña 
Beatriz Gómez de Cetina, y materno de Dey Febo Rochi, noble de la ciudad de Como, en 
Milán104, y de doña Francisca Burgos de la Vega, natural Medina del Campo.  

                                  

Se trasladó a Sevilla en 
1616 cuando su padre tomó plaza 
de oidor en la Real Audiencia, 
donde recibió la tonsura en 1621 
de mano del obispo de Hipona, 
permaneciendo allí hasta el año 
1630 en que pasó a Malta para 
profesar en la orden de San Juan 
de Jerusalén, cuyo hábito había 
obtenido en grado de caballero de 
justicia de la lengua de Castilla y 
León en el anterior, pero que 
nunca logró por haber regresado 
a España dentro del año de 
noviciado para ocuparse de 
asuntos particulares y no volver, 
o al menos dentro del plazo de 
tres años que por bula del 10 de 
Mayo de 1630 le había concedido 
el Gran Maestre.  

Quien al tiempo, en 
atención a sus circunstancias y 
por gracia especial, le permitió 
por una segunda inmediata 
utilizar mientras tanto una cruz 
de oro hecha en la forma de la  
Orden105. 

No obstante haberse llegado a recibir, - aunque sin profesión -, es importante señalar que 
sus pruebas, - realizadas a partir del mes de Junio del año 1626 en los lugares y naturalezas 
donde habían nacido él, sus padres y sus abuelos, hoy perdidas106 -, fueron rechazadas en Madrid 
por la Sacra Asamblea el cinco de Mayo de 1629, aprobadas en cuanto a la nobleza pero 
contradichas por el empleo de su abuelo materno, “ombre de negocios y azer asientos con Su 
Mag y correspondencias en Italia”, es decir, banquero, remitiéndolas para resolución al Sacro 
Convento con el pretendiente para que decidiera el Gran Maestre, que las admitió luego y dio por 
suficientes 107. 
 

De natural inquieto, como de  él dijera en algún documento su hermano fray Alejandro, -abad  de 
la orden de San Benito,calificador del Santo Oficio, poseedor del mayorazgo de su padre por 

                                                           
104 Escrito Roqui en ocasiones, como se pronuncia.  
105 A.H.N. Órdenes Militares. Santiago. Expediente de don Sebastián de Parada y Parada. Año 1666. Traducción 
castellana de los originales latinos.  
106 Recogido por D. Alfonso PARDO Y MANUEL DE VILLENA y D. Fernando SUAREZ DE TANGIL Y DE 
ANGULO en Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de San Juan de Jerusalén (orden de 
Malta) en el Gran Priorato de Castilla y León desde el año 1514, hasta la fecha. Madrid, 1911. 
107 A.H.N. Ídem. Expediente del capitán don Alonso de Parada y Mendoza, año 1645. La cuestión es de interés por 
cuanto advierte del rigor con el que los sanjuanistas aplicaban su constitución y condiciones de ingreso, mayor en 
este caso que en la española de Santiago, donde en 1632 y 1666 se cruzaron su hermano mayor don Alonso, 
veinticuatro de Sevilla, y su sobrino carnal materno el maestre de campo don Sebastián de Parada y Parada sin que 
estorbara esa circunstancia. 



haber fallecido sin descendencia legítima el primogénito don Alonso, que luego recaería en don 
Francisco Hortensio -, reanudó al volver a España la vida castrense que había comenzado en 
1628, levantando cuando cumplía los veintidós años compañía propia con doscientos cincuenta 
infantes por patente de S.M. de 28 de Diciembre de 1632.  
Sirviendo con ella como capitán en los tercios de Milán y Flandes bajo las órdenes del marqués 
de Leganés y del Cardenal Infante, y más tarde en el sitio de Fuenterrabia, 1638, y campañas de 
Cataluña y Portugal, 1640, quedando desde 1641 en Andalucía hasta poco más tarde en que se 
retiró del Servicio. 

Casó en Sevilla en año próximo anterior al de 1636, - en el que nació allí un hijo 
inmediatamente fallecido -, con doña Leonor de Cárdenas Alba y Santiago, natural de aquella 
ciudad y de familia noble, que al poco se trasladó a Huete al amparo de los parientes de su 
marido y donde tuvo otro hijo homónimo en Febrero de 1639, - bautizado en la parroquia de San 
Pedro -, padre de don Francisco Alfonso de Parada y Florez, primer conde de gasrcinarro desde 
1707108. 

Posteriormente le vemos en Madrid en Agosto de ese mismo año, de nuevo en Sevilla 
desde 1641 a 1648, en Madrid en 1650 y por fin en Huete, donde después de vivir temporadas en 
Garcinarro y Cañaveruelas, lugares cercanos donde tenía hacienda de mayorazgo, murió el ocho 
de Septiembre de 1660, parroquia de San Pedro, bajo testamento ante su escribano Cristóbal de 
Rozalén, quedando sepultado en el monasterio de Jesús y María, patronato de su familia.  

 

Como vecino noble de Sevilla obtuvo de su concejo en 1641 y 1646 la devolución de sisa 
sobre consumo conocida como blanca de la carne, acto  positivo muy estimado en aquella 
jurisdicción por ser el único que, - aunque propio también de personas exentas que no 
pertenecían a la nobleza -, permitía a los hijosdalgo distinguirse del estado llano109. 
 

+ FRAY DON JUAN ANTONIO OROZCO.   
 

Religioso de la Orden que en 1689 fue presentado para prior de la iglesia sanjuanista de San 
Juan de Letrán, en Cuenca, ciudad en la que debió nacer y de la que fue vecino con toda 
seguridad. Con documentación en el A.H.N., pero del que no se conserva pruebas genealógicas. 
 

Hijo que supongo con razonable certeza de don Juan Ramírez Orozco, hidalgo de Huete, y 
de la conquense doña Catalina de Montemayor. Nieto paterno de don Juan Ramírez Orozco y de 
doña Ana Orozco de Santa Cruz, también optenses. Nieto materno de Juan de Montemayor, 
hidalgo de Cuenca y patrono de la capilla de San Ildefonso en la desaparecida parroquia de Santa 
María de Gracia, original ubicación de los sepulcros góticos de esta familia que desde 1912 se 
encuentran en la Catedral. 
 

+ Frey don José de PARADA y HEREDIA BAZÁN110. 
 

Nació en la ciudad de Toledo el 31 de Marzo de 1718 y fue bautizado el 7 de Abril 
siguiente en su parroquia de San Nicolás. 

 

                                                           
108 Su descendencia primogénita por línea de varón quedó interrumpida en sus cuartas nietas: doña María Josefa de 
Parada y Parada, segundogénita, condesa de de Vigo por su matrimonio con don Antonio Tenreiro Montenegro, y su 
hermana doña María Ramona, la mayor, poseedora en precario del mayorazgo de esta línea de su familia, - de 
rigurosa agnación y que terminó perdiendo su hijo don Ramón de Bardají y Parada, caballero de la Real Orden de 
Carlos III, con pruebas de nobleza, diputado a Cortes desde 1844 1850 por el distrito de Huete y provincia de 
Cuenca -, casada con el embajador don Eusebio de Bardají y Azara, primer ministro de la Corona en tres ocasiones. 
Ambas fueron sobrinas carnales, como hijas de hermana, de don José y don Mauricio de Parada y Bustos, caballeros 
de la orden de San Juan de Jerusalén que recojo luego.   
109 ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA. También José DIAZ DE NORIEGA Y PUBUL, La blanca de la carne 
en Sevilla. Sevilla 1975-1977.4 volúmenes. 
110 Expediente de pruebas en Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Militares, número 23517.  



Armas del comendador frey don José de 
Parada y Heredia Bazán, Vidaurre de 
Orduña y Parada. Brigadier de los 
R.R.E.E. Archivo del autor. 

 

          Hijo segundo de don Marcos José de Parada, del Consejo de S.M., alcalde mayor entonces 
de aquella ciudad, VII señor de las villas de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña en la tierra de 
Huete, patrono de los monasterios de Jesús y María de Huete, - de canonesas regulares de San 
Lorenzo Justiniano -, y del de San Pedro de Alcántara de Cuenca, - de franciscanos descalzos -, 
natural de Huete111, y de doña Catalina de Heredia Bazán, natural de Sigüenza. Nieto paterno de 
don Marcos de Parada y Rodríguez de la Encina Anguix, VI señor y patrón de los mismos 
lugares y monasterios, y de doña Isabel Vidaurre de Orduña y Briones,  optenses. Y materno de 
don Diego de Heredia Bazán y del Álamo, natural de Cañaveruelas, en Huete, caballero de 
Calatrava, cuya varonía fue vecina de Valdeolivas, lugar cercano, desde mediados del siglo XV - 
, y de doña Margarita de Parada y Florez, hermana don Francisco Alfonso, primer conde de 
Garcinarro112.  
                          

Con gracia de paje del Gran Maestre, realizó a los 
once años pruebas para caballero de Justicia, - nobleza y 
limpieza de sangre y de oficios de las varonías de padres y 
abuelas, acompañadas de las armas de sus apellidos en 
dibujo parecido al que figura aquí,- presentadas el 29 de 
Abril de 1729 y aprobadas en Junio siguiente sin dispensa 
alguna, alcanzando luego la dignidad de comendador de 
Vallejo, en la Rioja, y más tarde,  por ascenso de acuerdo 
con los méritos, - como era costumbre en la Orden -, la de 
Alcolea del Río, en Andalucía, figurando por ese tiempo, - 
año 1783 y hasta su muerte, como presidente del Tribunal 
y Sacra Asamblea de la lengua de Castilla y León113.  

 

Ingresó en el Ejército como alférez del regimiento 
de Caballería de Andalucía el 5 de Mayo de 1737, 
permaneciendo en el mismo y en el de Santiago hasta 
alcanzar el empleo de coronel del primero, - 16 de Abril 
de 1770 -, que fue el último efectivo en su carrera. 
Obtuvo grado de brigadier de los Reales Ejércitos el 11 de 
Marzo de 1784114.                                                                                                                        

 

Siendo teniente coronel, pasó a Nueva España en 1764 como sargento mayor con la 
expedición del teniente general don Juan de Villanueva para defender aquellos territorios de los 
ataques ingleses, y fue allí coronel del regimiento Dragones de Méjico. 
 

                                                           
111 Alcalde del Crimen en la Real Audiencia de Valencia. Corregidor y alcalde mayor de varias ciudades. Del 
claustro y gremio de la universidad de Alcalá, cuyos méritos y servicios constan en la sección Consejos Suprimidos 
del A.H.N. 
112 Natural de Cañaveruelas, cuya ascendencia por varón queda el árbol genealógico. Nieta materna de don Julián 
Florez y Briceño, del Santo Oficio de Cuenca, nieto paterno de doña Elvira de Andrade, que fue sobrina de Gil de 
Andrade, caballero de la orden de San Juan desde 1540. 
113A. H. N. Ídem. San Juan. Índice número 206. Inventario de documentos en el que figura como comendador de la 
primera en 1781 y  en 1784 de la segunda, cuando pleitea con su antecesor frey don Juan de Ibarburu sobre 
reposición de una pesebrera. En el mismo Índice otro de 1770 sobre el comendador de Poyos don Fernando 
Valcarcel  
114 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Sección Guerra Moderna. Legajo 2470. Cuaderno 5º. Folio 2º. Hoja de 
servicios cerrada a fin de Diciembre de 1775, regimiento de Voluntarios de caballería, que él mismo firma como 
coronel: Natural de Huete. De 67 años. Calidad distinguida. Salud robusta. Valor conocido. Aplicación notoria. 
Capacidad suficiente. Conducta irreprensible. Estado: caballero profeso de San Juan. Es de interés fijarse califica su 
propia calidad como de distinguida, sin la de noble como se hacía en ocasiones y dándole el mismo valor. Así 
también hay que entenderlo para el caso que se escriba conocida o notoria. Igualmente es de interés fijarse en como 
prima el origen, Huete, sobre la mera naturaleza accidental, Toledo. 



Con más de cincuenta años de servicios, murió en Madrid en 1787, - calle de la Corredera 
Baja de San Pablo, manzana 449 número 24 -115, donde vivía en compañía de los dos sobrinos 
que nombro a continuación, sanjuanistas también -, con testamento ológrafo y al estilo militar del 
tres de Febrero de116- Quedó enterrado en su  parroquia de San Martín con el hábito capitular 
como mortaja y bajo epitafio:  

 
AQUÍ  YACE  EL  BRIGADIER DON FREY JOSÉF DE PARADA  Y  HEREDIA COMENDADOR DE 

ALCOLEA  DEL  RÍO DE LA  ORDEN DE SAN JUAN Y  CORONEL DEL  REGIMIENTO DE 

CABALLERÍA  DE VOLUNTARIOS DE ESPAÑA FALLECIÓ  EL  18 DE MARZO  DE 1787 
 
 

+ Don José de PARADA y BUSTOS 
 

Nació en Huete y fue bautizado el 21 de Octubre de 1765 en la parroquia de San Pedro, a la 
que pertenecía la casa paterna, calle del Pósito o de la Teda. 

 

Hijo tercero de don Marcos Antonio de Parada y Heredia Bazán, - VII señor de Huelves, 
Torrejón y Chozas de Piña, caballero de la orden de Santiago, regidor perpetuo de Huete y su 
tesorero de Rentas reales, patrón de los referidos monasterios de Jesús y María,  y de San Pedro 
de Alcántara, hermano mayor del anterior caballero de Malta -, y de doña Antonia de Bustos, o 
del Busto, natural de Belinchón, en Cuenca, de don Matías Francisco del Busto, o de Bustos, 
natural de ¿Cañaveruelas? en Cuenca, originario y propietario de Belinchón, y de Doña Antonia 
de Moya, natural de Belmonte, del mismo obispado. 

Perdido su expediente de pruebas, su nombre figura en algunas relaciones de la Orden, 
dando como fecha de ingreso el Índice que cito en la nota ochenta y siete la de 12 de Octubre de 
1786117. 

 

                                                           
115 La misma o muy próxima a la que en esa calle existe bajo cruz de la Orden y corona real. 
116 A. H. N. Consejos Suprimidos. Legajos 2664/14 y 6.524 /18. Años 1788 a 1796. Con motivo de su expolio, la 
Orden reclamó sin lograrlo parte de los bienes que dejara a sus herederos, promoviéndose pleito con su sobrino y 
albacea el VIII señor de Huelves y Torrejón, don Marcos de Parada y Bustos, regidor perpetuo de Huete. La Orden 
permitió en principio dispusiera del tercio y quinto de sus bienes, incluido lo que fue de su hermano el caballero de 
Santiago don Juan de Parada y Heredia, coronel de caballería que murió en Indias, quedando por beneficiarios su 
cuñada doña Antonia de Bustos, viuda de su hermano don Marcos, VII señor de Huelves y Torrejón y Chozas de 
Piña, caballero de Santiago y regidor perpetuo de Huete, sus hijos; el dicho don Marcos, don Diego, don José y don 
Mauricio, - ambos últimos caballeros de San Juan, que vivían con él y a quienes legó en particular sendas cruces de 
brillantes con la cruz de la Orden -, doña María Antonia y doña Juliana, solteras entonces, y doña Casimira de 
Parada y Bustos, mujer de don Ramón de Parada y Vertiz; y doña Catalina Varona, hija de su difunta hermana doña 
Margarita de Parada y Heredia, condesa viuda de Castillejo. Anteriormente, previo a su profesión en la Orden, había 
otorgado otro cerrado el 28 de Febrero de 1777 ante el escribano ¿de Madrid? Manuel Cadenas. En el número 2.664 
/14, exhorto del año 1788 al corregidor de Huete por el brigadier frey don Pedro de Ulloa y Carvajal, comendador de 
Salamanca, presidente interino del Tribunal de la Sacra Asamblea por nombramiento del Infante don Gabriel, Gran 
Prior. 
117A.H.N. Sección Universidades. Su ascendencia, aunque sin documentación, puede verse en el expediente de 
limpieza de sangre y de oficios formado a su hermano don Diego para licenciarse en Cánones por la universidad de 
Alcalá. Año 1787. Don Diego, bautizado en la parroquia de San Pedro de Huete el 28 de Febrero de 1763 y clérigo 
de menores en su juventud, - beneficiado de congrua en el arzobispado de Lima por gracia de su titular don Diego 
Antonio de Parada y Vidaurre de Orduña, su tío abuelo, anteriormente obispo de La Paz -, fue persona de 
importancia en su tiempo. Abogado de los Reales Consejos, obtuvo grado de Doctor en ambos derechos y cátedra en 
la universidad de Alcalá, representando a su provincia y distrito de Huete en las cortes de Cádiz desde 1810 hasta 
1813 y en las de 1822, aunque no tomó posesión en estas últimas por haberse anulado las elecciones en Cuenca. 
Perteneció a la junta del banco de San Carlos y reunió una importante biblioteca, colección de pintura y obras de 
arte, repartidas entre sus casas de Madrid y Huete. Murió soltero en Madrid el tres de Octubre de 1831 en su casa de 
la calle Huertas número nueve, parroquia de San Sebastián, bajo testamento del veinticinco de Diciembre de 1827 
otorgado ante Raimundo de Galvez, escribano de la Corte, y quedó enterrado en el cementerio de la puerta de Toledo 
no obstante ordenar fuese en la parroquia que entonces le correspondiera.   



Ingresó en el Ejército como cadete del citado regimiento de Voluntarios de Caballería el 
siete de Julio de 1773, - al mando entonces de su tío frey don José, dicho arriba -, alcanzando 
empleo de teniente en el mismo y grado de capitán del Ejército, con el que murió. 

 

Por su hoja de servicios conocemos cursó matemáticas en la academia de Ocaña y que su 
primera acción de guerra, siendo alférez  del escuadrón de Castilla, fue en 1782 contra Gibraltar. 
Añade que luego volvió a la Academia118. 

Falleció en 1790 cerca de Berlín durante un viaje de estudios por Europa que comenzó en 
Abril de 1787 bajo la dirección del brigadier don José de Urrutia, prestigioso militar que fue más 
tarde capitán general del Ejército119. 
 
+ Don Mauricio Manuel de PARADA y BUSTOS 
 

Nacido también Huete, fue bautizado el veintiséis de Septiembre de 1767 en la misma 
parroquia que su hermano. 

 

Ingresó en la Orden con seis años, - edad mínima permitida -, y así, como ya recibido, 
figura en el testamento que su padre otorgó en 1773120, no obstante anotarse fue en el de 1783 en 
el Índice impreso que cito en la nota número 91 y en el manuscrito de la cincuenta y cinco. 

Fue vecino de Madrid, donde se encontraba en el mes de septiembre de 1808 según listado 
que se formó días antes del trece con los vecinos que habían contribuido a la uniformidad de un 
regimiento de dragones que el capitán general de Castilla don Gregorio de la Cuesta trataba de 
formar. Entregó una silla de montar y dos bridas según Gaceta de Madrid del trece de setiembre 
de 1808. Similar a otro del cuatro de noviembre con donativo para los gastos de la Guerra de un 
Vale por valor de 2.323 reales depositado en el banco de San Carlos. Incluido en el de 
confiscación de bienes a varias personas fieles a Fernando VII por decreto del José Bonaparte 
fechado el trece de octubre de 1809. Murió el cinco de Febrero de 1816 según nómina de 
refacciones121. En años de los de la guerra de Independencia aparece avencindado en Cadiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
118 A.G.S. Ídem. En una hoja de servicios, firmada por su tío el coronel frey don José de Parada y cerrada el 31 de 
Diciembre de 1785: Naturaleza: Huete. Calidad, distinguida. Salud, robusta. Valor, tiene. Aplicación, idem. 
Capacidad, idem. Conducta, idem. Estado, soltero.  
119 A.H.N. Ídem. Índice 1163 C. Folio 93 v. Certificaciones que se van dando a los cabs. y religs. Desde uno de 
enero de 1743, para que cobren la refacción que les toca. Relación de cuando van recibiendo las cantidades los que 
residen en Madrid. Se le dio certificado de residencia desde el 12 de Octubre de 1786 hasta el 9 de Mayo de 1787 en 
que se ausentó.     
120 A.M.H. Ídem. Juan Fernández Salcedo. 23 de Enero. Encarga traigan a colación los gastos ocasionados por 
estudios en el Seminario de Nobles de Madrid de su hijo mayor don Marcos José y por la consecución del hábito de 
don Mauricio.  
121 A.H.N. Ídem. Folio155. Refacción recibida por don Diego de Parada y don Marcos José de Parada, su hermano y 
sobrino, testamentarios. ARCHIVO DIOCESANO DE MADRID. Expedientes Matrimoniales. Parroquia de San 
Martín. Año 1813. Fue testigo en el expediente y posterior matrimonio, - 1814 - , de su sobrino don Marcos de 
Parada, luego IX señor de Huelves, - hijo de su hermano mayor don Marcos José, VIII señor, y de doña Catalina de 
Heredia Gaytán de Ayala y Resa -, con doña Rosa Güell y Ferrari de la Cerda.  



8º. DIPUTADOS POR LA PROVINCIA DE  CUENCA EN LAS CORTES  
GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE CÁDIZ. Años de 1810 a 1813. 

 

 

 

 

 

Se han cumplido en estas fechas, el día veinticuatro del pasado mes de septiembre, 
doscientos años de la primera sesión en la Real Isla de León, hoy ciudad de San Fernando, de las 
llamadas Cortes Constituyentes de Cádiz122, que la de Cuenca celebró con solemne Te Deum en 
su catedral el día ocho de noviembre siguiente.  

En tiempo en que se hallaba libre del ejército josefino, que la había ocupado antes y lo haría 
después, y elevaba rogativa por el bien de la Monarquía y felicidad de las armas consagradas á 
la defensa de la patria…, según sermón que predicó en la iglesia de San Francisco su arcediano 
el doctor don Juan Antonio Rodrigalvarez, vocal de la Junta Superior de Observación y Defensa 
por el Cabildo catedral, natural de Sigüenza, que lo imprimió. 

 

Primeras celebradas en España para todos sus reinos, incluidas las Indias Occidentales y 
Orientales por el de Castilla, según se recoge en Apéndice 2º, y elección popular, si bien 
indirecta y cualificada.  

Para varones con más de veinticinco años, que elegían a unos compromisarios encargados 
de designar a los diputados de las provincias, Juntas Superiores de Observación y Defensa, y 
ciudades que hubieren tenido voto en anteriores, según instrucción de la Junta Central del uno de 
enero de 1810 bajo normativa que se recoge en Apéndice 1º. 

  

Sin necesidad de especial convocatoria de los estados y sin perjuicio de los derechos y 
prerrogativas de la nobleza y clero, cuya declaración se reserva a las mismas, de acuerdo con 
otra del 20 de septiembre de 1810. Pero que al fin no habiéndola luego ninguno fue llamado, no 
obstante que respecto del primero emitiera favorable dictamen el Consejo Supremo en Sevilla un 
anterior veintidós de diciembre, y luego también en enero de 1810.123  
                                                           

122 Previsto para el primero de marzo, de acuerdo con el decreto de convocatoria del veintiocho de octubre 
de 1809 por el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, y publicado por Real Cédula del 
veintisiete de noviembre. El Rey nuestro Señor, y en su Real nombre la Junta Suprema gubernativa del 
Reino, persuadida de que la pronta reunión de Cortes generales anunciada en el Real Decreto de 22 de 
mayo próximo pasado es la más a propósito para reunir las opiniones y las voluntades, y atajar 
cualquiera división que en grave perjuicio del Estado pudiera nacer de una disposición de ánimos menos 
conforme; convencido de que esta respetable Junta de los Reinos ha de asegurar para lo sucesivo los 
derechos de la Monarquía y del pueblo español, y ha de encontrar y poner en movimiento los medios 
extraordinarios que la Nación tiene y necesita para salvarse; deseando que los españoles elevados a la 
dignidad de un Estado liberalmente constituido tengan más pronto a la vista la dulce perspectiva de los 
bienes que van a disfrutar, y se hagan más animosos y más grandes para defender su libertad e 
independencia, y salvar a su Rey del injusto cautiverio que padece, restituyéndole a su Trono; queriendo, 
en fin, realizar con la brevedad posible el deseo expreso de nuestro benéfico Monarca y los votos del 
Reino todo, unánimes en este objeto, que tiene también en expectación a las Naciones amigas de nuestra 
causa, Ha decretado: Que la convocación de las Cortes generales y extraordinarias de la Nación se haga 
en 1 de enero de 1810 en la forma y con la concurrencia de personas que entonces se especificarán, y que 
estas Cortes estén reunidas para empezar solemnemente sus funciones el día 1 de marzo siguiente. Al que 
siguió otro del dieciocho de junio de 1810 para que se comenzaran en agosto, que tampoco se cumplió. 

123 Se refiere a los tres estados: Noble, Clero y Llano. En pie como diferenciados salvo alguna ordenanza 
particular hasta la constitución de 1837, consecuencia de sus artículos cuarto, quinto y sexto. Es de 

Publicado con alguna modificación en el mes de diciembre de 2010 por la 
hermandad de Nuestra Señora de Loreto, de Huete. También en 
ACADÉMICA, BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA CONQUENSE DE ARTES Y 

LETRAS, número 5, Cuenca 2010 – 2011, y ANALES, de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, número 12, año 2009. Madrid, 2011.  
 



Presentes en anteriores asambleas como estamentos diferenciados, y que por lo que 
respecta a la nobleza hay que advertir también en esta aunque fuera a título particular, así los 
cuatro firmantes por Cuenca, pues gran parte de los diputados pertenecieron a ella. Con catorce 
títulos nobiliarios124. 

Instalada en el teatro Cómico por ser el lugar más capaz, se iniciaron las sesiones con 
solemne función religiosa del Espíritu Santo en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo125, 
a la que siguió juramento de los ciento cuatro diputados presentes126.  

                                                                                                                                                                                            
advertir que a las cortes de Castilla no asistió la nobleza como cuerpo desde el reinado de Carlos V, 
manteniéndose en las del condado de Cataluña y reinos de la corona de Aragón hasta los decretos de 
Nueva Planta de 1707 y final de la Guerra de Sucesión, en Valencia hasta las últimas de 1645, y hasta 
mediados del siglo XIX en Navarra. Sobre el tema, véase Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos 
suprimidos. Legajo 17795, nº 1. Expediente general sobre la celebración de las Cortes de Cádiz con 
todas sus incidencias y de la consulta elevada por la Junta Central sobre la convocatoria a Cortes de los 
estamentos de la nobleza y el clero. Respecto de las Grandes de España, en consonancia con el decreto 
definitivo de convocatoria del veintinueve de enero de 1810, se había preparado oficio el primero de 
enero, que luego no tuvo efecto, como tampoco el dictamen que se cita en el texto. A la letra: …Por el 
contrario, sería muy notable y sensible a la nobleza que no se la conservase aquel aprecio, graduación y 
jerarquía que siempre ha tenido en la Monarquía: derechos que se notan desde las primeras Juntas 
nacionales cuáles fueron muchos de nuestros Concilios, y que siempre han quedado consignados en 
muchas leyes antiguas y modernas y en nuestras historias. Removido todo temor de poder y opresión, 
parece no puede haber razón para destruir aquel orden y las sabias instituciones de nuestros tiempos 
felices…. …La nobleza titulada y no titulada, en que se comprehenden los caballeros de orden, forma 
una porción ilustre del Estado, y sin desconocer los altos honores peculiares a los Grandes, y que 
obtienen el primer grado en esta clase es menester dar a aquéllos el que les corresponde, y se halla 
expreso en muchas de nuestras Cortes, señaladamente en las de 1407 y 1538, siendo la fórmula ordinaria 
con que empiezan las actas: «Vos embié a decir que embiásedes caballeros, o homes buenos que viniesen 
a mí». Parece, pues, claro que la nobleza se constituye de estas tres graduaciones y que no deben quedar 
olvidadas, debiendo formar una parte de la representación del pueblo. Es una verdad bien apurada, 
después que tanto se ha hablado de Cortes sin conocerlas, que no haya una regla constante para su 
constitución; y por lo mismo será la más racional y análoga a su verdadera naturaleza aquella que 
combine más circunstancias de las que se hayan observado en su convocación. Bajo de estos 
antecedentes parece al Consejo, que podría disponerse que los seis Grandes que deben concurrir a las 
Cortes fuesen elegidos por los de su clase remitiendo sus votos cerrados y sellados; y lo mismo podría 
ejecutarse con los títulos, supuesto que de ellos hay asiento y memoria en la Real Cámara y en comisión 
de Lanzas y medias anatas, y así como se les avisan por aquélla, los nacimientos matrimonios, 
coronaciones y Juras de los Soberanos, se les podría dar orden para la remesa de sus votos para la 
procuración de las Cortes. Por lo respectivo a la nobleza no titulada, ya que no se crea oportuno sigan 
los ayuntamientos de las Ciudades y Villas de voto en Cortes (en cuya convocación también es notoria la 
variedad) usando de esta preeminencia de que han gozado así por que sea más agradable al pueblo hacer 
la elección de sus representantes como porque en verdad los Ayuntamientos por las ventas de los oficios, 
substituciones de ellos, y por otras causas no tengan la consideración que en otros tiempos, pudiera, sin 
embargo, para no despojarlas enteramente dejárselas el nombramiento de dos nobles no titulados a cada 
una, cuyas propuestas dirigiesen las Ciudades y Villas que últimamente han estado en posesión de remitir 
sus Diputados a las Cortes, y de los propuestos encantarados se sacaran los 21 señalados..  
124 Hay que advertir respecto de la nobleza que yerran la mayoría de los autores cuando tratan del tema, 
pues diferencian sin necesidad entre títulos nobiliarios, únicos nobles para ellos, y los de su mismo estado 
jurídico que no poseían ninguno. La inmensa mayoría, matriculados en los lugares de vecindad como tales 
y asistidos de aquella misma calidad, la nobleza. Que en España representaba el seis por ciento de la 
población, con notable diferencia entre las regiones del Norte y del Sur, mucho más abundante en las 
primeras,  y que no era en absoluto exclusiva de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones, y de la 
mayoría de los señores jurisdiccionales que no poseían alguna de esas dignidades. 
125 La última sesión fue el veinte de febrero de 1811, continuándolas el veinticuatro a las diez de la 
mañana en Cádiz, iglesia del oratorio de San Felipe Neri, a lo que se opuso el diputado conquense don 



Entre los que se encontraba el conquense don Alonso Núñez de Haro y Ortega, único por 
entonces de los elegidos para representar a la Provincia y sus partidos, Cuenca, Huete y San 
Clemente, que presentó los poderes el diecinueve anterior, 18?, recogidos en Apéndice 5º junto 
con los nombres de los electores, y a quien en el inmediato octubre, también un día veinticuatro, 
se unirían los demás que se dirán. Cuando después de meses consiguieron superar las muchas 
dificultades que tuvieron para llegar desde sus lugares de residencia. 

 

Reunidos en Cartagena desde agosto junto con los de otras provincias con intención de 
tomar trasporte que los condujera por mar a su destino, impedidos de hacer el viaje por tierra a 
causa de la guerra. Que lograron en el puerto de Santa Pola cuando consiguieron hacerlo a bordo 
de un buque mercante y en la fragata Venganza, proporcionada después de mucho ruego por la 
Junta Central127. 

El conde de Buenavista Cerro don Diego Ventura de Mena y Cortés, nacido en Belmonte; 
el canónigo de Valencia don Felipe Mirallas, que erroneamente algunos autores apellidan 
Miralles, natural de Cañaveruelas; el hueteño de origen y por hacienda don Diego de Parada y 
Bustos, catedrático de la universidad de Alcalá; don Manuel Rojas, o Roxas, y Cortés, de 
Jorquera, entonces del partido de Cuenca y hoy en la provincia de Albacete, funcionario de la 
Real Hacienda, con presentación de poderes y juramento en la sesión nocturna de esa misma 
fecha, y el obispo de la diócesis don Ramón Falcón Salcedo, que no pudo tomar asiento por 
habérsele negado los que presentó ante la Comisión, según se escribe adelante..  

Que con Haro, excepto Mirallas por haber fallecido con anterioridad, el ¿diez? de 
diciembre del mismo 1810, y el prelado por las razones que digo, firmarán en Cádiz la 
Constitución el dieciocho de marzo de 1812 junto a los demás representantes de la Nación. 
Ciento ochenta y cuatro en total.  

 

Promulgada al día siguiente, festividad de San José y por eso llamada La Pepa, mientras 
que en Cuenca, ocupada por los franceses y ajena al acontecimiento, se honraba con luminarias y 
oficio religioso en la catedral el nombre de José Napoleón I, rey de España y de las Indias por 
decreto del Emperador del seis de junio de 1808, no se podría publicar hasta el treinta de agosto, 
ya en libertad aunque por pocos meses128. 

Cuando se leyó ante el vecindario en la Plaza Mayor por el corregidor don Manuel de la 
Plaza y Farias129, delante de un gran retrato de Fernando VII que se colocó en tablado bajo dosel 
frente a los arcos del Ayuntamiento. Con repique general de campanas y presencia de los 
                                                                                                                                                                                            
Diego de Mena, conde de Buenavista Cerro. Sobre su intervención en las sesiones, véase su apartado en 
Apéndice 4º. 
126 Recogida en Apéndice 3º. Sobre el tema: Gazeta (sic) extraordinaria de la Regencia de España é 
Indias, del jueves 27 de setiembre de 1810. Y con alguna diferencia en el número primero de Diario de 
Sesiones, del 24 de septiembre de 1810. Allí se verá la relación completa de los diputados.  
127 Sobre las penalidades que sufrieron desde su llegada a Cartagena hasta que arribaron a Cádiz, con muy 
poca asistencia de las autoridades en los primeros días, temor a caer prisioneros si los franceses lanzaban 
ofensiva para capturarles, su obligada estancia en lugares próximos por obligación de cuarentena y peligro 
de contagio de fiebre amarilla, muy pobremente acomodados siempre, con mala mar en ocasiones y a 
vista de corsarios, y el trayecto que bajo fuego artillero tuvieron que cubrir en destartalados carruajes 
desde Cádiz a la Isla por el asedio que el enemigo había comenzado en el pasado mes de febrero, informa 
con pormenor Joaquín Lorenzo Villanueva en Mi viaje a las Cortes. Madrid, 1860. 
128 Ocupada de nuevo el día veinte de octubre, en invasión que duró hasta principio de noviembre. Para 
repetirse a las pocas fechas de haberse elegido en enero los diputados que asistirían por la provincia a las 
cortes ordinarias de 1813, citados en la nota 26. 
129 Funcionario de la Administración con hoja de servicios de 1812 a 1834, en AHN. Sección Inventario 
de magistrados y jueces, procedente del ministerio de Justicia. De su mismo nombre y apellidos en 
Calendario manual y guia de forasteros en Madrid, para el año 1836, entre el personal de la Secretaría de 
Estado y del despacho de Hacienda e Indias, como subdelegado principal de rentas de Ibiza. Figura en ese 
año como intendente de Provincia de Cuenca, don Fernando de Rojas. 



pendones de los siete Gremios, del batallón de Cazadores de Cuenca, en algún documento 
llamado de Tiradores, Voluntarios de Guadalajara y de Madrid, Tiradores de Sigüenza, y la 
disciplinada y efectiva división del brigadier don Juan Martín el Empecinado, que semanas antes 
había logrado expulsar a la tropa invasora y cuya artillería efectuó las salvas de ordenanza130.  

Jurada al día siguiente por las autoridades en solemne ceremonia celebrada en la Catedral, 
que el Corregidor y la Ciudad quisieron sin tardanza poner en conocimiento de la Asamblea 
enviando dos encendidos manifiestos, bajo tratamiento de Majestad según decreto del veinticinco 
de octubre de 1810, pues ocupaba el lugar del Rey mientras permaneciera cautivo en Francia, y a 
la letra en Diario de las discusiones y actas de las Cortes del día siete y trece de octubre: 

1º. Señor131, D. Manuel de la Plaza Farias, corregidor interino de la ciudad de Cuenca y 
su partido, puestos á los pies de V.M., con el mayor respeto, dice: que en lo mas áspero de sus 
sierras oía por los papeles públicos los sentimientos de gratitud de las provincias libres hácia 
V.M. con motivo de la publicación de la constitución política de la monarquía española, 
sancionada por V.M. en 18 de marzo de 1812, en que les asegura sus derechos é independencia, 
y solo deseaba se le proporcionase el momento feliz de dar testimonio de las sabias y meditadas 
tareas de V.M á los habitantes de esta desgraciada ciudad, dignos de mejor suerte, con su 
publicación. 

Con efecto, lo ve realizado en el dia 22 de agosto, en que los enemigos abandonaron esta 
capital, y sus beneméritos ciudadanos respiran del duro yugo en que yacian oprimidos por tanto 
tiempo. El 23 tomó las riendas del gobierno, y después de dar todas las providencias para 
inutilizar las fortificaciones, restablecer el espiritu público, y conservar el buen órden tan 
recomendable, se publicó  y juro la constitución en los dias 30 y 31 con toda la pompa que las 
circunstancias permitieron, realzando estos actos la division del patriota D. Juan Martin el 
Empecinado. 

Sería, pues, faltar á los deberes de ciudadano, sí no felicitase á V.M. por el monumento que 
asegura á ambos hemisferios la felicidad, libertad é independencia. Cuenca 4 de setiembre de 
1812, Señor. A L.P. de V.M. Manuel de la Plaza y Farias. 

2º. Señor, los habitantes de Cuenca, transportados de un júbilo indecible desde el acto de 
publicarse en su recinto la sabia constitución que V.M. ha sancionado, no encuentran voces 
suficientes para manifestar su gratitud, y tributar el obsequio que este incomparable monumento 
exige de su lealtad. El fuerte contraste que ha experimentado Cuenca de muy pocos dias, 
huyendo de su vista la ominosa presencia del enemigo, y presentándose venturosamente este 
precioso código, es un motivo que impide á sus ciudadanos el describir con alguna exáctitud los 
vivos sentimientos de que se hallan penetrados, y por tanto se limitan á dar sencillamente á V.M. 
el parabien que debe producirle en todo tiempo el fruto de esta grande obra, ofreciendo 
libremente por si y por todos ellos el infrascrito ayuntamiento defender y procurar su 
observancia con el mayor zelo y distinción. Dios guarde á V.M. muchos años. Cuenca a 25 de 
setiembre de 1812. Señor. Manuel de la Plaza y Farias. Ignacio Rodríguez de Fonseca, alcalde 
primero. Feliciano Grande, alcalde segundo. Andrés María Zerdan. Miguel Antonio de Arcas. 
Juan Ramon Valiente. Atanasio Felipe Piquen (sic por Piquero, de quien se dice en la nota 28) 
Felix de la Cuba. Policarpo de Zorraquin. Domingo Mendieta. Pedro de Castillo y Ayala. 
Vicente Lopez Salcedo. Luis Gonzaga Calvo. De acuerdo de la M.N. y M.L. ciudad de Cuenca. 
Pablo Roman Ramirez, secretario.  

Que Las Cortes oyeron con particular agrado, y mandaron insertar literales en este 
Diario….  

 

                                                           
130 En el cuartel general de Cuenca, el veintiuno de septiembre, leyó a sus compañeros la carta que la 
infanta doña Joaquina, hermana de Fernando VII y reina de Portugal, le dirigió desde Río de Janeiro el 
dos de marzo, recibida el día anterior. Agradeciendo, con efusión y muestras de cariño, sus servicios a la 
Patria. 
131 Al tiempo, el de Alteza para el poder ejecutivo.  



Los mismos a que debe referirse la Mesa en la sesión del catorce de octubre, cuando manda 
archivar testimonio del ayuntamiento, pueblo y clero de la ciudad de Cuenca,  como se había 
hecho en la del cinco anterior con otro de… la Junta provincial de Cuenca y el cabildo de 
aquella catedral…132. Que se repite en la del vientisiete de diciembre respecto del que había 
enviado el citado Rodríguez de Fonseca, jefe político en comisión y de quien se dice en la nota 
28.  

 

De cuando pudo efectuarse en las capitales de los otros dos distritos nada he podido 
averiguar.  

En Huete, donde no se conservan actas municipales de ese tiempo, cabe suponer sería en 
fechas parecidas en atención a un oficio de la Comisión que figura en el Diario de Sesiones de 
Cortes. Del nueve de noviembre y en el que se manda archivar el comunicado sobre haberse 
cumplido.  

Con anterioridad, refiriéndose al ramo de Rentas de la Provincia, lo habían hecho el 
subdelegado de las del partido de Huete y sus subalternos, según orden del treinta de septiembre 
para que pasara la certificación al archivo. 

 

Volviendo a los diputados, el obispo Falcón fue elegido como suplente para el caso de que 
el entonces corregidor don Ramón Macía y Lleopart, propietario, no pudiera tomar asiento por 
cualquier causa. Como ocurrió, al no haber admitido la Comisión sus poderes por falta de forma.  

 Resultado de las elecciones efectuadas en 1810 entre los miembros de la Junta Superior de 
Observación y Defensa de Cuenca, subrogada en la de Toledo, con entrega de poderes el tres de 
octubre, y ante las Cortes a sus finales, según  Diario de la sesión del día veintiséis en que se 
pasaron a la Comisión, y ocho de noviembre, que tampoco los admitió pese al apoyo que el día 
anterior habían hecho Mirallas y otros diputados, con votación de sesenta y seis papeletas en 
contra y cuarenta y cinco a favor.  

Recurrido sin éxito en la sesión del veintidós de diciembre por don Guillermo Hualde, 
chantre de su catedral y uno de los electores por la Ciudad que se citan en la escritura de 
apoderamiento de febrero de 1810, a la letra en su apartado de Apéndice 5º, sobre la base, pobre 
excusa, de que la elección era nula por haberse realizado a la vista de una copia simple de la 
orden del Gobierno que había presentado dicho canónigo, y no del original o autorizada133. 

De los tres, titular propietario, suplente y elector, se dará nota biográfica en Apéndice 4º y 6º.   
 

Que respecto de los cuatro firmantes, con Mirallas y también el brigadier don Fernando 
Casado de Torres, que no pudo asistir por estar retenido en Madrid por los franceses desde que 
fuera aprehendido en Puerto de Santa María meses antes, sobre quienes diremos en Apéndice 4º, 
hay que buscar en las efectuadas en el ayuntamiento de la capital el once de febrero del mismo 

                                                           
132 En la del treinta de septiembre, el de adhesión y juramento del… administrador, contador y tesorero 
de rentas de Cuenca…. El cinco de enero, se dio cuenta de un oficio del intendente de la provincia sobre 
que conducta debería observar con los empleados que aún no se le habían presentado después de la 
invasión, por enfermedad, por haber servido bajo el gobierno intruso, o por no querer comprometerse, que 
las Cortes devolvieron a la Regencia para que resolviese según lo ordenado. Respecto de la Ciudad y 
Cabildo Catedral, es interesante conocer que el anterior veintiocho de enero, dirigió el último un escrito al 
rey José manifestando su fidelidad, sumisión y obediencia, y que el veinticuatro de febrero fueron 
recibidos en Palacio junto con los párrocos y las diputaciones de la Ciudad y Provincia. Donde cada 
delegación pronunció su discurso: …á los pies del trono á prestar homenage de fidelidad y obediencia… 
y ansiando la dicha de ofrecerse á sus reales plantas. Presentados por el ministro de Interior y el de 
Negocios eclesiásticos. Publicados en Gaceta de Madrid de los días diecisiete y veinticuatro de febrero.   
133 Entre los que negaron la representación, el diputado por La Mancha don Fernando Melgarejo, que 
afirmó no se podía tener a la Junta de Cuenca por subrogada de Toledo en perjuicio de la que 
representaba, y don José María Veladíez Herrera, que argumentó lo mismo en favor de su provincia de 
Guadalajara. 



año. Como provincia libre de franceses, y según Instrucción que debería observarse para 
elección de diputados a Cortes de primero de enero.  

Un diputado por cada cincuenta mil habitantes atendiendo al censo de 1797, 294.290 en 
toda su jurisdicción134, y por ello los seis que llamaron propietarios, entiéndase que del acta y no 
por cuestión de patrimonio, más dos suplentes que tomarían asiento por falta de alguno de 
aquellos.  

Don Pedro (Joseph) Pinuaga (y Toledo), fallecido con anterioridad a Mirallas, natural del 
Castillo de Garcimuñoz y entonces, desde 1789, oidor de la Real Chancillería de Granada, electo 
que había sido para la de Canarias. Y don José Lucas Ortega, (y Martínez), natural de Santa 
María del Campo, el de Cuenca, no el de Burgos, y vecino de El Pedernoso. Bachiller en 
Derecho por Alcalá y abogado de los Reales Consejos desde 1801, luego alcalde mayor, juez y 
magistrado, y no canónigo de Valencia como recoge el actual Índice del Congreso, del que se 
solicitará asistencia por falta de Mirallas y de Pinuaga, y que no atendió.  

La comisión opinaba que el Congreso debía mandar por medio del Consejo de regencia, 
que la Junta de Presidencia de Cuenca previniese al suplente D. José Lucas Ortega, se 
presentase desde luego a ocupar el lugar de D. Felipe Miralles (sic por Mirallas), y cuidase por 
los medios que le fuese posible, que D. Fernando Casado de Torres viniese también a ejercer las 
funciones para las que está nombrado. Se aprobó sólo la primera parte de este dictamen, 
relativa al suplente D. José Lucas Ortega135.  

Prudente decisión en cuanto a  Casado, por cuanto le hubiera perjudicado el aviso de 
haberse enterado los franceses. 

Y naturalmente por los poderes que en consecuencia otorgaron el día trece a su favor los 
electores de cada partido136. Seis por el de Cuenca, que no obstante formalizaron al tiempo 
escritura de reserva137, tres por el de Huete y nueve por el de San Clemente. 

En un mismo testimonio que recoge también los nombres, firmas y ocupación de los 
electores, incluido a la letra en Apéndice 5º.138. 

Al tiempo también se realizaron otras elecciones que ordenaban las instrucciones 
complementarias. En y para de las ciudades que hubieran tenido voto en anteriores llamamientos 
durante el Antiguo Régimen que ahora finalizaba, novedosas no obstante en cuanto a la forma 
por cuanto modificaba la que venía utilizándose para la procuración desde hacía siglos139.  

                                                           
134 Nueve millones de habitantes para toda España, según información del Diario de Sesiones. Que en 
realidad fue alguno más. 
135Juan Recuento Pérez en Ilustración y liberalismo en la diócesis de Cuenca,  Hispania Nova, año 2005, 
citando Diario de Sesiones. Treinta y uno de marzo de 1811. Así también en otras fuentes, advirtiendo 
sobre el particular y por causa de hallarse incompleta la representación de Cuenca, y que Pinuaga, 
segundo suplente, también había fallecido.  
136 Que se recoge en Apéndice 5º. 
137 Quizá en relación con irregularidad advertida por don Diego de Parada en el distrito de Huete, cuando 
en 1813 manifestó ante las Cortes las producidas en las elecciones provinciales de ese año para las 
inmediatas ordinarias. Recogido en su apartado de Apéndice 4º.   
138 Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Protocolos notariales. Número 1576, folios 279 a 281v. 
Agradezco a mi amigo José Luis García Martínez, vecino de Huete, haberme comunicado su existencia y 
proporcionado fotografía, del que hay copia autorizada en los expedientes personales de los diputados. 
139 De inmemorial, quizá desde la Real Carta otorgada en Valladolid el veinticuatro de marzo de 1542 que 
confirmaba las ordenanzas del Muy magnifico cavildo de los caballeros hijosdalgo de Cuenca, formadas 
en el anterior diecinueva de enero y obrantes en el archivo municipal, y hasta estas cortes de 1810, la 
representación de la Ciudad corrió a cargo de dos personas, procuradores en el idioma al uso. Una elegida 
tras sorteo entre los regidores, que por ciudad con voto era forzoso pertenecieran al estado de caballeros e 
hijosdalgo, aunque se conocen excepciones, y otra, también sorteada, entre los de ese mismo estado noble, 
integrado por los vecinos que estuvieran matriculados en él, y el de aguisados, cabildo de individuos 
llanos exceptuados de pecho por obligación de antigua caballería, y de otras cargas a favor del concejo. 
En proporción de tres a dos en favor del primero, que varió en ocasiones pero manteniendo similares 



Resultó don Antonio García Gómez, nombrado también en aquel febrero de 1810, ¿16 de 
enero?, comunicándose al Consejo de Regencia el veinticuatro de febrero.  

Un abogado, propietario y ganadero de la cuadrilla de Cuenca en el Honrado Concejo de la 
Mesta, vocal de la Junta de Censura de Cuenca por nombramiento de la Junta Suprema de 
Censura en sesión Cortes del ocho de abril de 1811140, a quien veremos desde el dieciséis de 
enero de 1813 como corregidor al frente del consistorio141, a las órdenes del general gobernador 
D´Armagnac y del prefecto Luis Saiz142, y  que luego seguiría al enemigo cuando se retiró 
definitivamente de la Ciudad.  

                                                                                                                                                                                            
proporciones. Las inmediatamente anteriores, bajo esa planta, fueron en Madrid el año 1789 para jurar al 
Príncipe de Asturias, luego Fernando VII, y correspondió la suerte a su regidor perpetuo decano don Juan 
Nicolás Álvarez de Toledo y Borja, señor de Cervera, hoy Cervera del Llano, y La Parra, que por el 
servicio, de acuerdo con la costumbre de conceder gracia a los asistentes, obtuvo en 1790 título de conde 
de Cervera, y que fue uno de los cuatro comisionados por las Cortes para felicitar a S.M. en el Real Sitio 
de San Lorenzo del Escorial, con motivo del día de San Carlos. Y al aguisado don Lucas Crisanto de 
Jaques. En el ámbito de la hoy provincia de Cuenca, tuvo también voto la villa de Huete, con título de 
ciudad desde 1426 por Juan II de Castilla, presente en las de 1169, ocho años antes que la conquista de la 
capital por Alfonso VIII, 1197, 1302, 1379 y 1391. En adelante habló Cuenca por ella, que también lo 
hacía por Molina y su tierra. 
140 Ocasionó cuestión de protocolo cuando en Junta de la Mesta tomó asiento preferente en perjuicio del 
vocal de Molina, resuelto por acuerdo del 27 de abril de 1798 a favor del segundo. Para la de Censura 
fueron también nombrados el maestrescuela de la Catedral don Manuel Amat, su lectoral don Manuel 
Fernández Manrique, don Bernabé Grande y don Ignacio Fonseca, que en realidad se apellidaba 
Rodríguez de Fonseca, citado en otros lugares de este artículo. 
141 En el decreto de ese día, alcalde mayor y juez de primera instancia en comisión. En este ayuntamiento, 
constituido en el mes de enero, unicamente figuró un miembro de su antigua primera nobleza. El 
importante ganadero don Vicente Castillo y Álvarez de Toledo, licenciado en Leyes por Alcalá y abogado 
de los Reales Consejos. Firmante en representación de Cuenca como ciudad con voto en Cortes, por 
nombramiento municipal del veintisiete, ¿28?, de mayo de 1808 y de acuerdo con la orden general del 
diecinueve de mayo, sobre enviar ciento cincuenta diputados representantes de las provincias, de la 
llamada constitución de Bayona que promulgó José Napoleón I el ocho de julio de 1808. Presente en la 
Junta desde la primera sesión del quince de junio. Hijo segundo de los señores de Hortizuela y El 
Palmero, y nieto materno de los señores de Cervera y La Parra, regidores perpetuos de Cuenca y muy 
enlazados con las antiguas familias del Antiguo Régimen. Ingresó en ese mismo año en el Ilustre cabildo 
de caballeros hermanos de Nuestra Señora de la Soledad, sito en su capilla de la parroquia del Salvador 
de esta ciudad, según nómina obrante en el archivo de la Corporación, y fue hermano de don Francisco de 
Paula, maestrante de la Real de Caballería de Ronda, patrón de la capilla de Santa Elena en la Catedral, - 
que fundó don Constantino Castillo, comendador de Santa Maria de Castellanos, en la Mota, cerca de 
Toro, por su orden de los Caballeros Teutones -, y a quien veremos regidor perpetuo en el ayuntamiento 
de 1814, con cita en la nota 42, y de don Gregorio, caballero de Santiago, oficial de los Reales Ejércitos, 
ambos señores de aquellos pueblos, el primero a título de honor por después de 1825 en que falleció su 
hermano. Y también de don Baltasar, colegial del seminario de San Julián de Cuenca por los años de 1780 
y posteriormente doctor en Leyes por Alcalá. Primos hermanos y cuñados, hermanos de su mujer doña 
Ramona, de don Pascual Álvarez de Toledo, segundo conde de Cervera, también regidor perpetuo, de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cuenca, su correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, y del dicho cabildo desde 1784, que sufrió prisión por haberse negado a prestar fidelidad al rey 
José cuando se pidió a los vecinos de Cuenca. Otra hermana fue doña Catalina, mujer de don Miguel de 
Parada, regidor perpetuo de Huete, maestrante de la Real de Ronda, con importante mayorazgo en el 
cercano pueblo de La Peraleja, incluido molino harinero en su vega, hoy caído, y nieto primogénito del 
primer marqués de Peraleja. Sin descendencia. 
142De la prefectura del Jucar Alto con capital en Cuenca, una de la que los franceses crearon por orden de 
1810, sin efecto práctico por la Guerra. Quizá fuera quien con su mismo nombre y apellido asistió 
también a las juntas de Bayona, firmante de su constitución por la ciudad de Burgos. Acta de la primera 
sesión.  



Que para no tener que viajar a Cádiz, como consiguió, fue dando a lo largo del tiempo 
continuas excusas por ocupaciones y enfermedades. Comunicado por el Ayuntamiento a las 
Cortes para que la ciudad no esté privada de la representación que le corresponde, según acta 
municipal.  

 

Su falta dio lugar a que fuera el suplente quien tomara la plaza. Don Mateo López y García, 
nacido en Iniesta el ocho de noviembre de 1750 y fallecido en Cuenca en 1819. Maestro de obras 
mayores, arquitecto, del ayuntamiento y de la catedral. Académico de Mérito de la Arquitectura 
de la Real Academia de San Fernando desde 1785, con privilegio de nobleza personal según 
estatutos, si es que no se poseyera por linaje, que hizo efectivo cuando de inmediato solicitó y 
obtuvo anotación de hidalgo en los padrones y libro capitular de la Ciudad. 

Autor de numerosos trabajos de arquitectura bien conocidos, así como de un plano de la 
provincia y otro de la capital, y en su juventud de Memorias históricas de Cuenca y su obispado. 
Manuscrito de los años 1787 que presentó para premio a la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la ciudad Cuenca en 1786,143, cuando era su secretario don Pascual Álvarez de 
Toledo, citado en la nota 20, con aumento posterior hasta los años de 1806.  

Que tampoco consiguió asiento por no haber querido admitir la Cortes sus poderes cuando 
los presentó el seis de febrero siguiente, con insistencia en días posteriores, por faltarles la 
renuncia expresa de García. Que nunca pudo lograrse pese a las reiteradas peticiones del 
ayuntamiento, y que finalizarían con su terminante: No me es posible renunciarlo sin dejar 
comprometida mi exactitud patriótica y mal correspondida la confianza del público, luego de 
recibir del municipio formal requerimiento en el mes de mayo anterior. 

Y así, cuando se cumplían seis meses de su salida de Cuenca, perdidos en Alicante a la 
espera de algún buque que pudiera trasportarle a la Real Isla, en el posterior viaje, y ante la 
Comisión de poderes en espera de respuesta, tuvo que volver sobre sus pasos a finales de marzo 
o primeros de abril144.  

 

Por lo que hubo de comenzar de nuevo todo el proceso, tocando ahora la suerte, tres años 
después de que se iniciaran las sesiones, al regidor don Policarpo Zorraquín. Del mismo apellido 
que un diputado por Madrid, don José, gran liberal, con quien no debe confundirse145.  

El mismo, aquél, que con otros munícipes conquenses firmara uno de los patrióticos 
manifiestos presentados arriba, y quizá también el escribiente meritorio mas antiguo de la 
secretaria de la Superintendencia gral de la Real Hacienda que solicitaba en Madrid el nueve de 
agosto de 1795 plaza de teniente en los regimientos Provinciales de Toledo o Cuenca, por 
haberse suprimido aquella y no haber conseguido en la tesorería de Cádiz la que pretendió en 
anterior súplica, por estar provista146.  

Incorporado a las sesiones cuando terminaba abril de 1813, con presentación de poderes el 
día veintiocho y juramento en el veintinueve, cuando en Cuenca ya se tenían nombrados muy 
anteriormente los cuatro diputados que representarían a la provincia en las inmediatas cortes 
ordinarias, que tendrían principio en octubre de ese mismo año147.  

                                                           
143 Fundada por Real Cédula en San Ildefonso de ocho de agosto de 1782. Editado por el también 
conquense don Ángel González Palencia, natural de Horcajo de Santiago, en dos volúmenes. Madrid, 
años 1949 y 1953, con amplia y documentada biografía del autor en el primero. Sobre original conservado 
en la Biblioteca Nacional y que perteneció al erudito bibliófilo e historiador don Pascual Gayangos. 
144 Según fechas, como otras que aparecen, que para el momento da José Luis Muñoz en ob. cit., sin 
embargo no coincidan algunas con las que señala don Timoteo Iglesias Mantecón en Índice del Archivo 
Municipal. Cuenca, 1930.  
145 Con juramento en el día 24 de septiembre de  1810 y alta en el siguiente, y fecha baja de primero de 
septiembre de 1813. No he logrado conocer parentesco. 
146 Archivo General de Simancas. Secretaria de Guerra, 6.903. Expediente16. 
147 Legislaturas de 1813 y 1814. Convocadas por decreto del veintitrés de mayo de 1812 para el primero 
de octubre de 1813, que incluye instrucción articulada sobre como se deben realizar las elecciones, 



Voz de la Ciudad al fin tras elecciones muy disputadas y repetidas hasta que consiguió los 
votos necesarios, que el ayuntamiento realizó el anterior trece, ¿12?, de enero entre los 
candidatos, con entrega de credencial en el catorce. Obtuvo en la última doce votos electorales de 
los dieciséis posibles. 

Presente desde entonces en los debates con los demás admitidos, señores Mena, Núñez de 
Haro, Parada y Rojas, hasta el momento de la clausura.  

Un catorce de septiembre de 1813, con sesiones extraordinarias para asuntos importantes 
pendientes hasta el veinte, ¿24?, cuando la Cámara residía en Cádiz desde el veinticuatro de 
febrero de 1811. En el oratorio de San Felipe Neri, que habían cedido sus propietarios los padres 
filipenses.  

De entre sus intervenciones en Cortes, escasas por el poco tiempo que permaneció y que se 
confunden con las de su homónimo148, es de recordar el informe presentado el veintisiete, ¿26?, 
de mayo sobre las penalidades que había sufrido la Ciudad durante la guerra.  

Mandado imprimir por el Ayuntamiento y que las bibliografías conquenses que lo citan dan 
por perdido o no localizado, no obstante lo publicara el periódico gaditano El Conciso del día 
veintisiete, páginas segunda a cuarta. A la letra en Apéndice 7º. 149. 
                                                                                                                                                                                            
número de diputado por provincia, etc. Sobre el mismo censo de 1797 con un diputado por cada setenta 
mil almas más un suplente. Inauguradas el trece de octubre y que fueron disueltas  por decreto del diez de 
mayo de 1814. Proclamados el día cinco de abril de 1813 y con poderes en el siguiente: Por el partido de 
Cuenca su elector don Nicolás García Page, natural de Ribagorda y párroco de San Andrés en Cuenca, 
condenado después de las Cortes a seis años de destierro en el convento de la Salceda, en Guadalajara. 
Por el de Huete, su elector don Juan Antonio Domínguez, Juan María Domingo en alguna fuente, natural 
de La Parrilla y párroco de Leganiel. Y por el de San Clemente don Antonio Cuartero, (también 
Quartero), natural de Tarazona de La Mancha y residente entonces en Cádiz, con informaciones en 1802 
para familiar del Santo Oficio de Corte, que fue procesado y declarado prófugo, y don Andrés Navarro, 
natural de Rubielos Altos, catedrático de Filosofía Moral en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, 
que como su profesor fue uno de los que el cinco de julio de 1813 firmó escrito manifestando su agrado 
por la abolición de la Inquisición. Leído en sesión de Cortes del día catorce. Uno de los que acompañó a 
la Regencia cuando fue recibida en Madrid en 1814, y que también fue después desterrado por sus escritos 
liberales. Catedrático luego de Derecho Político y rector en 1822 y 1823 de la recién creada universidad 
de Madrid, antigua de Alcalá, sin efecto a la vuelta del absolutismo. Quedó como suplente el sacerdote 
don Juan Crisóstomo Ramírez Almanzón, natural de Aliaguilla, que no intervino. Sobre irregularidades 
que se dieron en las elecciones de 1813, véase Apéndice 4º, apartado de Diego de Parada. Cuartero sería 
también diputado por Cuenca en 1820, y por su muerte el uno de septiembre del mismo, se mandó por 
orden del trece siguiente acudiera el suplente. Fueron también entonces don Nicolás García Page, don 
Antonio Navarro y don Juan Antonio Domínguez. Suplente, el jefe político interino de La Mancha don 
Rafael Lodares, que juraría el dos de marzo de 1821. En las de 1822 lo fue en representación del distrito 
de La Mancha. 
148 En la mayoría solamente se indica señor Zorraquín.   
149 También en Gaceta de Madrid del veintidós de junio. Sobre el tema, aunque de años anteriores, a la 
letra: Manifiesto a la España por la ciudad de Cuenca en el cual se expresa lo acaecido con la entrada de 
tropas españolas y francesas en dicha ciudad: saqueo, robos, asesinatos, y demás desastres cometidos. 
Madrid, 1808. Que bajo entrada Ayuntamiento de Cuenca recoge José Luis Calero López de Ayala en 
Repertorio bibliográfico conquense. Cuenca, 2003. Dos volúmenes. Segundo. Con edición en CD. 
También Luisa Bascuñana Royo en El Mariscal. Zarzuela ambientada en la Cuenca de esos años, con 
notable aproximación a los hechos. Estrenada en el teatro Auditorio de la Ciudad en 2008, por la orquesta 
Filarmónica de Cuenca y el coro de cámara Alonso Lobo, bajo dirección de Luis Carlos Ortiz. Según don 
Fermín Caballero en su La imprenta en Cuenca, Cuenca. 1869, citando el mismo, componían entonces la 
Junta Suprema de Cuenca el Sr. Obispo Falcón, el intendente D. Ramón Gundin de Figueroa, el 
corregidor D. Baltasar Fernandez, el canónigo Rodrígálvarez, los propietarios de la ciudad D. Ignacio 
Rodríguez de Fonseca y D. Santiago Antelo Coronel, el propietario de la provincia D. Francisco Manuel 
de Parada y Sandoval, D. Bernabé Grande, D. Pascual de López, y los secretarios D. Francisco Escobar 
y D. Tomás Manuel de Vela. Fonseca fue natural de Villar de Cañas y originario de Torrubia del Campo, 
del estado noble de Cuenca y su regidor perpetuo desde 1800 por compra del título, secretario del Santo 



Con edad de entre los cincuenta y tres años y los treinta y ocho los repetidos cuatro 
firmantes de la Constitución, de elevada condición intelectual, bien probada en tres de ellos, y 
pertenecientes todos al estado noble como se dijo al principio, Mena, Núñez de Haro y Parada a 
familias principales de sus regiones de origen, y con relevancia social en la Corte, que en el caso 
de Rojas, a falta de parentescos y fortuna familiar, habrá que buscar en su brillante y 
recompensada carrera administrativa, es posible suponer con razonable certeza sobre las 
tendencias políticas de al menos tres de ellos, con base en documentos e impresos de autores de 
prestigio que se han ocupado del asunto. 

A su vista hay que tener por conservadores, realistas en la voz de entonces, al conde de 
Buenavista Cerro y a don Manuel de Rojas, y más cerca de los liberales que de aquellos a don 
Diego de Parada.  

De Núñez de Haro no he podido formar opinión, sin que pueda dar luz perteneciera a 
familia muy bien considerada en su tiempo, con honores y ocupaciones de importancia durante el 
absolutismo, ni por el contrario que hubiera figurado en la junta del banco de San Carlos, de la 
Real Hacienda, durante el trienio constitucional. Empleo de confianza reservado a 
correligionarios, pero que en este caso añade poco pues también lo fue a principios de siglo. 

Del primero, sobre el que se ha conseguido más noticias, por la opinión general que merece 
en las publicaciones consultadas, y su defensa de la autoridad del Rey frente al pueblo en los 
procesos que en los años 1814 y posteriores se abrieron a diputados contrarios.  

Como los del canónigo sevillano don Manuel López Cerero, duramente castigado, el 
peruano doctor don Mariano Rivero, de los sacerdotes de San Felipe Neri, representante de 
Arequipa, por infidencia al procurar la independencia de territorios americanos apoyando la 
insurrección, que fue absuelto, y otros que se conservan en el Archivo Histórico Nacional bajo 
genérico nombre Comisión de Causas de Estado.  

Ya fuera como testigo, o aportando pruebas, escritos, etc., junto a  conocidos absolutistas 
como don Manuel Caballero del Pozo, diputado en las Constituyentes y rector de la universidad 
de Salamanca en 1815 por voluntad de Fernando VII, o el electo por Galicia en aquellas y 
efectivo en las de 1813 por Navarra, don Veremundo Arias Teixeiro, nombrado obispo de 
Pamplona por el Rey en cuanto volvió de Francia. 

Las bibliografías recogen un informe suyo sobre tema que no he podido averiguar, y que 
por los medios en que fue publicado pudiera inducir a error respecto de su pensamiento. Fechado 
el veintiocho de mayo de 1814, un año antes de su muerte, que el cuatro del mismo mes de 1820, 
de nuevo bajo la Constitución, incluye el periódico madrileño de pensamiento, erudito y sin 
aparentes inclinaciones extremas, El Indio Liberal, en su número cuatro y último. Repetido el 
doce de julio en El Publicista Observador, también de Madrid y tenido por exaltado, de los 
llamados veintenos.  

De don Manuel Rojas por los premios y honores que recibió de Fernando VII como 
monarca absoluto, después de finalizadas las Cortes y que no hubiera podido conseguir de 
haberse significado a favor de los liberales.  

Y de Parada, que figura con empleo de confianza durante el trienio en que aquellos 
lograron imponerse, = fue consejero del banco de San Carlos en 1822 y 1823, dependiente de la 

                                                                                                                                                                                            
Oficio de la Inquisición, con expediente de jubilación en AHN, signatura FC-Mº Hacienda, 1593, 
expediente 15, año 1538. Figura como alcalde primero en 1812, firmante de uno de los citados 
manifiestos que la Ciudad envío a la Cortes, y más tarde como jefe político de la provincia en la nómina 
de la Administración que publica el uno de marzo de 1814 el periódico El Conciso. Fue acusado en 
diciembre de 1812 por el intendente de Cuenca don Vicente Fríjola, o Frigola, de colaborar con el 
enemigo, y tuvo causa por liberal, junto con don Luis Gonzaga Calvo, secretario que fue del gobierno 
político, don Atanasio Piquero, regidor, que fue de su sociedad o logia de comuneros, y otros vecinos. 
Frigola imprimió Manifiesto que á la provincia de Cuenca da su Intendente [ ]. Cuenca, 1813. 
 



Real Hacienda =, por sus parentescos y amistad con personajes principales de similar inclinación, 
liberales moderados, a quienes trataba frecuentemente.  

Por ejemplo con el embajador don Eusebio de Bardají y Azara. Primer Secretario entonces 
de las Cortes, oficial primero mayor de la primera secretaría y de Estado y Guerra, y del 
Despacho, tenido entonces por primer ministro. Luego también con Fernando VII, siempre poco 
cordial con él, y con Isabel II.  

Por quien en razón de poderes otorgados en el Real Sitio de San Lorenzo en octubre de 
1806 casó en Huete al mes siguiente con doña Ramona de Parada y Parada, hija mayor de su 
hermana doña María Casimira,  

Y atento también, más importante, a la opinión en que le tenía el muy realista marqués de 
Miraflores. Cuando escribe en publicación que cito en la nota 29 sobre los diputados por Cuenca 
en las cortes del año 1822, a las que también acudió Diego de Parada por su distrito de Huete.  

Afirmando eran moderados, y que no pudieron tomar asiento al haberse anulado las 
elecciones de la provincia por decisión de la Asamblea, más inclinada a la razón política  que al 
derecho que les asistía150.  

Así cuando refiriéndose a los buenos españoles, recordando la inclinación de su presidente, 
la presión de las Sociedades, quizá las llamadas patrióticas quizá las masónicas, y el espíritu 
general de las Cortes, afirmaba que bien pronto confirmaron sus temores al ver desechados los 
poderes de los Diputados de Cuenca, que tenían concepto de moderados….  

Aunque es de advertir, por atento a sus actuaciones posteriores y según digo en la nota 29, 
no acierte con tres de ellos, reconocidos liberales, y que la anulación obedeció en buena parte, sin 
descartar la cuestión ideológica, a ingerencia  gubernamental en las elecciones. Según se infiere 
de las actas de las sesiones y de lo que al respecto recogen algunos autores. 

Así, por ejemplo, a mediados del siglo XIX el doctor don Manuel Ortiz de la Vega en su 
Crónica de las dinastías austriaca y borbónica. A la letra: ¿Se admitirán los diputados por 
Cuenca? No, exclama Canga Argüelles; el gefe político tomó parte directa en la elección; así 
daremos á entender al poder ejecutivo que su influencia debe ser nula.   

 

Tampoco puede escribirse demasiado, retomando el hilo, sobre las actuaciones en la 
Cámara, bien documentadas por el Diario de Sesiones, que con escasa presencia en los debates 
no pasaron del mero cumplimiento de la obligación. Con las excepciones de Parada, en varias de 
trascendencia, y si se quiere de Mena, con intervenciones cortas de algún interés151.  
                                                           
150 Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolución de España desde el año 1820 hasta 
1823…. Archivo del Congreso de Diputados. Expedientes personales. Las elecciones de diciembre de 
1821, fueron anuladas por la Cortes el veintidós de febrero siguiente. En consecuencia, quedaron también 
sin asiento los demás elegidos: El abogado de los Reales Consejos don Manuel Pío Arias, natural de 
Valdecolmenas de Abajo, que sería subdelegado interino de policía de Huete en 1835, y después alcalde 
mayor interino y juez de Tarancón, etc.; el doctor don Nicolás Escolar y Noriega, párroco de San Juan en 
Cuenca, a quien en 1823 le abrió expediente el tribunal de la Curia de Cuenca por liberal; y don Manuel 
Sierra, de la Sierra en algún documento, natural de Beteta, individuo de la Diputación Provincial, que en 
las de 1823 y también por Cuenca fue de los que votó el once de junio la destitución del Rey, por lo que 
fue arrestado con embargo de bienes. Luego declarado traidor y reo de muerte como los demás por 
decreto de la Regencia del veintitrés de junio. Como suplente don Pedro José Villena, secretario en el 
Gobierno Político de Burgos entonces, y quizá quien con su mismo nombre figura en 1820 como miembro 
de la Junta Gubernativa de Navarra cuyo objetivo fue implantar allí con rapidez el sistema constitucional, 
y gobernador civil más tarde en varias provincias. La exposición de don Diego de Parada defendiendo los 
derechos y permanencia en las Cortes de los electos por la Provincia, quizá elegido bajo presión 
gubernamental por conocerse sus inclinaciones moderadas y contrapesar en esa forma las actuaciones de 
los otros dos tenidos por no tanto, puede verse en Diario de sesiones. Legislatura de 1822. Primera y 
tercera junta preparatoria, del quince y veintidós de febrero. 
151 Antonio Fernández García en La constitución de Cádiz (1812) y discurso preliminar a la Constitución, 
escribe sobre el número de intervenciones de los catorce pesos pesados de las Cortes. Con sesenta por 
ciento del total de los discursos, que van desde los setenta y nueve de Argüelles y los quince de Espiga. 



Las que de cada uno pueden considerarse de mayor importancia, podrán verse en su 
correspondiente apartado de Apéndice 4º.  
                

A P É N D I C E 
                                        

I. INSTRUCCIÓN PARA LAS ELECCIONES DE 1810.                                                                           
 

Según se advierte en la nota 1ª, siguiendo a Montserrat García Muñoz en La documentación 
electoral y el fichero histórico de diputados. Revista General de Información y Documentación. 
Volumen 12. Número 1. Año 2002. 
A la letra: Elección por las Provincias. Son electores los parroquianos mayores de 25 años y que 
tengan casa abierta, incluidos los eclesiásticos. Sufragio universal masculino indirecto en tres 
grados: primero se elige a los electores de partido, quienes componen las Juntas de Provincia 
que eligen a los diputados. Sistema mayoritario. Para ser elegible se requieren las mismas 
condiciones que para ser elector. La base de la elección son las provincias: corresponde un 
diputado por 50.000 almas, con arreglo al censo de 1797. Terminadas las votaciones a cada 
diputado electo se le extenderá un poder que deberá presentar al acudir a las Cortes. 
Corresponden 208 diputados y 68 suplentes. Elección por las Juntas Superiores de Observación 
y Defensa. Son electores unicamente los miembros de dichas Juntas. Es elegible cualquier 
persona natural del reino o provincia, aunque no sea miembro de ella. Solo se podrá nombrar 
un diputado por cada Junta. Elección por mayoría absoluta                                                                                                                  
Elecciones para las ciudades con voto en Cortes. Son electores y elegidos los regidores 
propietarios o nombrados por el rey y el propio pueblo, por el mismo procedimiento que para la 
elección de síndicos y diputados del común. 
 

II. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA.   
 

Título I. Capítulo I. Artículo 1º. La nación española es la reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios. 
Titulo II. Capítulo I. Artículo 10º.  El territorio español comprende en la Península con sus 
posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, 
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias 
Vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de 
África. En la América septentrional: Nueva España con la Nueva-Galicia y península de 
Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de 
Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto 
Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En la América 
meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas 
las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que 
dependen de su gobierno.  
 

III.   INAUGURACIÓN DE LAS CORTES.   
 

Acta de la primera sesión. 
 

A la letra: Don Nicolás María de Sierra, Secretario de Estado y del Despacho universal de 
Gracia y Justicia, o interino de Hacienda y Marina, Notario mayor de los Reinos, etcétera, 
etcétera.                                                                                                                                        
Digo: Que constituido en esta Real isla de León el Consejo de Regencia desde el día 22 del 
corriente a esperar el momento deseado de la instalación de las presentes extraordinarias 
Cortes generales, después de haber reiterado la convocatoria acordada ya, y circulada por la 
Junta Central; y prefijado para su apertura el presente día; habiendo hecho que precediera una 
solemnísima rogativa pública por tres días, para implorar del Padre de las luces las que exigen 
para el acierto los sublimes objetos de un Congreso, de que no hay ejemplar en los siglos que 



han antecedido, por la generalidad y universalidad de la representación nacional con que se ha 
procurado convocar y organizar; habiéndose dispuesto que para llenar en lo posible la que 
corresponde a las Provincias desgraciadamente ocupadas por el enemigo, se practicasen 
elecciones de Diputados suplentes entre los emigrados de ellas, presidiéndolas los primeros 
magistrados de la Nación; subsiguiéndose a esto el implorar de nuevo la inspiración divina por 
medio de la Misa del Espíritu Santo, que acordó el Consejo de Regencia, y debía celebrar de 
pontifical el Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, en virtud de un Decreto formal del día de 
ayer con otros actos de religión análogos al intento; llegado ya el instante en que debía 
realizarse la instalación, se dispuso que congregados todos los señores Diputados de las 
Provincias libres y suplentes de las ocupadas, en el Real Palacio de la Regencia, saliesen 
formados con el Consejo Supremo, y se dirigiesen a la iglesia parroquial en esta Isla, donde 
había de celebrarse la Misa votiva del Espíritu Santo, cantarse antes o después el himno Veni 
Sancte Spiritus, y enseguida, precediendo una ligera insinuación exhortatoria, se hiciese por los 
señores Diputados y suplentes la profesión de la fe y el juramento que debían prestar.                                                                                                       
Todo lo cual se preparó y ejecutó con el aparato majestuoso que requería el interés y sublimidad 
del objeto, habiéndose congregado en dicho Palacio y sala destinada para su recibo los señores: 
…, Don Alfonso Nuñez de Haro, por la provincia de Cuenca,…. (único de entre los conquenses)   
Salieron todos a las nueve y media en punto de esta mañana formados con el Consejo de 
Regencia, estando tendida toda la tropa de Casa Real y la del ejército acantonado, y 
dirigiéndose a la iglesia parroquial, se celebró por aquel Prelado la Misa, en la cual, después 
del Evangelio y de una breve y sencilla exhortación que hizo el Serenísimo señor Presidente don 
Pedro Quevedo, Obispo de Orense, se pronunció por mí por dos veces en alta voz la siguiente 
fórmula del juramento: ¿Juráis la santa Religión Católica, Apostólica Romana, sin admitir otra 
alguna en estos Reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la Nación española, y no omitir 
medio para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro muy amado 
Soberano el Señor Don Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos 
sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el 
Trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nación ha puesto a vuestro 
cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que 
exigiese el bien de la Nación? 
Y habiendo respondido todos los señores Diputados: Sí, juramos, pasaron de dos en dos a tocar 
el libro de los Santos Evangelios, y el señor Presidente, concluido este acto, dijo: Si así lo 
hiciereis, Dios os lo premie; y si no, os lo demande.                                                                                                       
Se siguió inmediatamente el himno VENI SANCTE SPIRITUS y el TE DEUM entonado con gravedad y 
solemnidad, y finalizada esta función, desde la iglesia bajo la misma formación caminaron a la 
sala de Cortes, y, habiendo ocupado sus lugares los Sres. Diputados y suplentes, y constituídose 
sobre el trono el Consejo de Regencia, dijo el señor Presidente un discurso muy enérgico, 
aunque breve, en que manifestando el estado de alteración, desorganización y de confusión del 
tiempo en que se instaló, y los obstáculos, al parecer invencibles, que presentaban entonces las 
circunstancias, para desempeñar dignamente y con los ventajosos efectos que se apetecían, un 
encargo tan grave y peligroso, concluyó dando el testimonio más irrefragable del patriotismo y 
sentimientos generosos del Consejo de Regencia, expresando que dejaba al más alto 
discernimiento y luces de las Cortes la elección y nombramiento de Presidente y Secretarios de 
aquel augusto Congreso. Con lo cual se finalizó el acto, quedaron instaladas las Cortes, y se 
retiró el Consejo de Regencia a su Palacio, habiéndose observado en todos estos actos la 
majestad y circunspección propia de la más noble, generosa y esforzada de las Naciones, y un 
regocijo y aplausos en el pueblo muy difíciles de explicarse.   De todo lo cual certifico como tal 
Notario mayor.  
Real Isla de León, 24 de septiembre de 1810. Nicolás María de Sierra. 
 
 



IV. NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS DIPUTADOS . 
 

A. Firmantes de la Constitución. 
 

Diego Ventura de MENA. Conde de Buenavista Cerro.                                                                                                 
Nacido en Belmonte el año 1772. Hijo de don Miguel Gregorio de Mena, regidor de Puebla de 
Don Fadrique por derecho de su mujer, y de doña Bernarda Cortés. Nieto paterno de don Ignacio 
de Mena y Cantero, y de doña Catalina de Perea y Montoya, natural de Barchín, en las cercanías, 
y materno de don Antonio Cortés y Salazar, regidor de Puebla de don Fadrique, y de doña 
Francisca Parreño y Ruiz de Alarcón.                                                                                                                        
Colegial del Seminario de Nobles de Madrid152, maestrante de la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda, y primer conde de Buenavista Cerro, con el vizcondado previo y anulado de Casa 
Mena, desde el veintinueve de julio de 1807, bajo denominación de marqués de Monteverde en 
quince de junio anterior  
Que compró bajo Real Facultad de 1803 a doña Juana de Ugarte y San Pelayos153, viuda del 
segundo titular don Juan Antonio Perea, vecino de Durango, cuyo nombre, que él eligió, quiso 
añadir como lema personal a su heráldica de familia: Mena por la sangre, Buenavista por el Rey. 
Casó con doña María Antonia de la Quintana, natural de Madrid, ¿Deva?, para la que pidió renta 
de viudedad, con memorial de bienes vinculados sobre que cargarla154, hija de don Francisco de 
la Quintana y Pando, de origen cántabro avecindado en Bilbao, de sus familias principales en 
industria y comercio,  y de doña María Francisca Recacoechea Arriguibar.  
Que reclamó a la Real Hacienda los cien mil reales de vellón que se estaban debiendo a su 
marido por dietas atrasadas de cuando acudió a Cortes, añadiendo era la razón por la que no 
había pagado los veinticuatro mil setecientos cincuenta que estaba debiendo por derechos de la 
media anata de su marido, referencia quizá a parte de los obligados por la concesión del título de 
conde. Ordenándose por Real Orden de noviembre de 1817 se le entregaran con el descuento que 
resultaba. 
 Tuvieron descendencia en don Juan Ignacio de Mena, también colegial del mismo y maestrante 
de Ronda, a quien  se expidió primera Real Carta de la dignidad nobiliaria bajo nombre de 
Buenavista 1817155, marido de doña Josefa Sandoval y Lara. Y en cuatro hijas. 1ª: doña Felisa, 
mujer del coronel don Joaquín María Melgarejo y Espinosa, colegial también de aquel, natural de 
Iniesta. Hijo de don Joaquín Melgarejo, uno de los electores por el partido de San Clemente 

                                                           
152 También su hermano don Felipe desde 1785. Entonces en el Real Colegio de Caballeros Cadetes de 
Caballería. Sobre su ascendencia, enlazada con la familia de fray Luis de León, vecina de Belmonte, es de 
interés Memorial ajustado, hecho con citación, y asistencia de las partes, en virtud de decreto del 
Consejo del pleito pendiente en el, entre don [ ], regidor perpetuo de la ciudad de Huete /nº 136), don 
Diego de Mena Muñoz Henestrosa (nº 122), vecino de la villa de Belmonte… . sobre la tenuta y posesión 
del mayorazgo fundado por el lic. don Antonio de Leon…, vacantes por la muerte sin sucesión de don 
Nicolas Maria Lopez de Mendoza, marqués de Mondejar, su ultimo poseedor.  Sin año ni lugar de 
impresión. Mitad del siglo XVIII. Con gran árbol genealógico. 
153 Concedido por Carlos III en trece de diciembre de 1763 a don Antonio Perea, intendente de Marina y 
luego del consejo de Guerra. Sucedió su sobrino don Juan Antonio Perea. AHN. Sección Consejos 
Suprimidos. Signatura 11590, año 1807. Expediente sobre duda del pago de media anata por don Diego 
Ventura de Mena, causada por la merced de títulos de Castilla con la denominación de vizconde de Casa 
Mena, cancelado, y de conde de Buenavista-Cerro, en los cuales se transformó el título de marqués de 
Monteverde, que poseía doña Juana de Ugarte y San Pelayo, a la cual, por despacho de 3 de octubre de 
1803, se concedió facultad para que pudiese venderlo y emplear el importe de la venta en pagar a la Real 
Hacienda los débitos de media anata y lanzas. 
154 Emilio de Cárdenas Piera en Memoriales de títulos nobiliarios e hidalgos para obtener facultad y 
consignar renta de viudedad. Madrid, 1989. 
155 A.H.N. Id. L.2759, F.149. Año 1817. Asiento de consulta sobre expedición de título de conde de 
Buenavista, cuya gracia se concedió a su padre el 15 de junio de 1807, bajo la denominación de marqués 
de Monteverde. 



según se ve en los poderes a diputados que se recogen en Apéndice 5º, y de doña Beatriz de 
Espinosa. 2ª: doña María del Carmen, casada con don Francisco de Paula Sandoval y Melgarejo, 
señor de Jacarilla en Alicante: 3ª y 4ª: doña María Dulce y doña Micaela Mena y de la Quintana.  
La primogenitura de la Casa, luego de pasar por los linajes de Melgarejo y Sandoval, quedó en 
los Martínez del Peral, marqueses de Valdeguerrero y vecinos de San Clemente. Originarios de 
Iniesta, de cuyo ayuntamiento fueron regidores perpetuos durante varias generaciones, y 
poseedores actuales del condado de Buenavista Cerro. 
De entre sus intervenciones en Cortes, son de recordar: Las de los días dieciocho y diecinueve de 
diciembre de 1810, lamentando la orden por la que se mandaba al general Castaños, regente que 
había sido, abandonar la Isla y Cádiz, añadiendo no se debió declarar sin oírle previamente, y 
sobre que debería apartarse del Congreso a don José María Puig, del extinguido consejo de 
Castilla y regente interino en lugar del ausente jefe de escuadra don Gabriel Ciscar, por haber 
jurado al intruso rey José, no obstante fuera bajo amenaza de prisión como alegó en su defensa, 
que luego de discusión quedó con solo su voto en contra.  
Las de los veinticinco y veintiséis del mismo, en que acusó al comercio de Cádiz de elevar los 
precios para su exclusivo beneficio, y repetición en cuanto a la necesidad de conseguir alimentos 
bajo contrata de la del veinticinco de noviembre, en que llegó a ofrecer cincuenta mil fanegas de 
trigo, con rebaxa de consideración. Que hace pensar se ocupaba en negocios de alto bordo, en 
línea de la parentela de su mujer, muy principales en las vascongadas, y confirmando su alta 
disponibilidad, bien manifestada por la compra del título nobiliario que poseyó.  
También sobre que los diputados, en la del veintiséis de diciembre,  no deberían tratar de sus 
dietas, ni cobrarlas en tiempos de tanta carestía. Que para dar ejemplo comenzó por si mismo, 
pues murió sin recibirlas según digo arriba.  
La del diez de enero de 1811 por la incómoda situación que creó en fechas de tanta dificultad, y 
suponer descortesía con sus compañeros. 
Cuando discutiéndose sobre la utilidad de trasladar la Asamblea a la ciudad de Cádiz por estar 
cercada la Isla con peligro de invasión por los franceses, aunque allí hubiera epidemia de peste, 
se opuso por escrito con gruesas palabras.  Advirtiendo, ante la perplejidad de los oyentes, muy 
preocupados por las consecuencias que podían derivarse, lo inconveniente que resultaría en 
atención al poco respeto y obediencia que su Junta y Ciudad habían tenido hasta el momento a 
las Cortes, resistiéndose a varias de sus órdenes.  
Que el día doce, ante la determinación de sus ofendidos diputados de que abandonarían las 
sesiones para no volver si se mantenían, solicitó arrepentido se borrasen de las actas, y quedaran 
otras más moderadas, que de inmediato entregó en papel156. Añadiendo que no obstante y para 
mayor seguridad se debería buscar otro lugar, a Poniente y bajo custodia del ejército de Galicia, o 
en Levante, a seguro del de Aragón.  
Puesto a votación resultaron más de 60 votos contra más de 40, a favor del cambio de sede, 
resolviendo se tomaran las oportunas medidas para que pudiera ocuparse en Cádiz el oratorio de 
San Felipe Neri, cuya habilitación suponía poco costo y donde se pudo celebrar ya sesión el 
veinticuatro. No sin alguna objeción de los más escrupulosos por considerar era templo 
consagrado, inapropiado para usos mundanos. 
Y en 1813, además de algunas relativas a las elecciones que se habían efectuado en la provincia 
con vista a las próximas cortes, referidas luego en el apartado de Diego de Parada y en el mismo 
sentido, la del diecinueve de julio. 
Cuando tratando sobre el reglamento para el gobierno de las provincias, intervino para que se 
pusiera límite a la autoridad de los jefes políticos, y se reglamentase la cuota de multa que podían 

                                                           
156 Se tomó determinación de que en adelante no constaran palabras inconvenientes. 



imponer, sin determinar aún, pues de no tenerse en cuenta se va á establecer el más cruel 
despotismo157. 
Vivió en la calle de los Cobos número siete, y según el padrón de Cádiz para el año 1813, en el 
ciento setenta de Sacramento. 
Falleció el año 1815 en ¿San Clemente? 
 

Alonso NÚÑEZ DE HARO. 
Nacido en Villagarcía, hoy Villagarcía del Llano, en 1762, ¿dieciocho de agosto?158.  En la casa 
familiar de la calle del Pozo de la Villa, que se describe así en el expediente que se formó en 
1803 a su hermano don José para ingresar en la orden de Santiago, citado en la nota 39:  
A la letra: … cuya fabrica es sus cimientos de cal y canto y sus paredes de tapial forradas de la 
misma cal: que tiene sobre sus puertas principales: un balcon entre dos ventana grandes, de 
obra moderna; y encima de él, se reconoce un sitio, proporcionado para colocacion de escudo 
de Armas: y en lo interior de dcha Casa y segunda portal sobre la puerta de una sala pendientes 
de su pared: se hallan las expresadas armas gravadas en un lienzo de media caña: con cuatro 
divisiones de varios colores; primero su campo verde: y en el un castillo y cierto brazo que sale 
de su torre abrazando una vandera, con un león al pie  El segundo en campo de horo: con tres 
torres: un pino y dos abes en el terrero de campo azul: y el último en campo de plata, con un 
arbol y dos animales de pie manifestando alcanzar sus ramas y se corona el escudo con un 
morrión de varios plumajes159. 
Hijo del abogado de los Reales Consejos don García Núñez de Haro, también natural de allí, del 
Consejo de S.M, oidor honorario de la Real Audiencia de Oviedo, alcalde mayor y corregidor de 
Albacete, Almansa, Calatayud, etc., fiscal para la reintegración al Real Patrimonio de baldíos y 
despoblados, subdelegado de Correos, etc., y de doña Elena Ortega, natural de Alcalá del Río 
Jucar, en el obispado de Murcia160. Nieto paterno de don García Núñez de Haro, natural de 
Villagarcía, familiar del Santo Oficio, y de doña Ana María de Peralta, de Quintanar del Rey, 
padres también de don Alonso, colegial y profesor del mayor de los Españoles en Bolonia, 
canónigo de Toledo, arzobispo de Méjico desde 1772 a 1800 en que murió, y su virrey interino 

                                                           
157 En la sesión del catorce de mayo se leyó oficio del jefe político de Cuenca sobre haber quedado 
instalada la Diputación Provincial. Creada como las demás por el título VI, capítulo 2º de la Constitución, 
desarrollado por el posterior decreto de veintitrés de mayo de 1812. 
158 A falta de conocer el asiento original del bautismo, recojo la fecha de Evelio Verdera y Tulles en El 
cardenal Albornoz y el Colegio de España. Bolonia, 1979. Seis volúmenes. 
159 Así en el texto, no obstante falte describir un cuartel. 
160 Padres también de: Don Ramón, primogénito, caballero de la Real Orden de Carlos III en 1792, 
entonces ministro honorario del tribunal Mayor de Cuentas y tesorero general de Correos y sus agregados, 
del Consejo de S.M luego. Casado en Madrid, parroquia de San Miguel, el ocho de marzo de 1791 con 
doña Josefa Burriel, hermana de don Andrés Burriel, oficial de los R.R.E.E., caballero de la orden de 
Isabel la Católica desde 1843, y entonces de la Junta de Gobierno de Cuenca, hijos de don Pedro Burriel, 
natural de Buenache de Alarcón, del Consejo de Castilla, caballero de la orden de Carlos III, presidente de 
la Real Chancillería de Valladolid, y de doña María Antonia Montemayor y Sandoval, natural de Madrid 
y de ascendencia conquense. Padres de don Alonso Núñez de Haro, colegial del Seminario de Nobles de 
Madrid. Nota biográfica de aquél don Ramón por Frabrice Abbad y Didier Ozanam en Les intendants 
espagnols du XVIIIe siécle. Madrid, 1992; Don José, caballerizo de su tío el arzobispo de Méjico que se 
dice luego en el texto, con quien pasó a Indias en 1772, capitán de Infantería del regimiento de Nueva 
España, luego caballero de la de Santiago en 1803, cuando teniente coronel de Infantería y capitán de 
granaderos en el regimiento Inmemorial del Rey; Doña Ana, casada con el optense don Joaquín Chacón y 
Torres, regidor perpetuo de la ciudad de Huete. Maestrante de la Real de Ronda y del Honrado Concejo 
de la Mesta, patrón de la capilla y entierro de San Ignacio en el colegio de jesuitas de Huete, mayordomo 
de su tío político el Arzobispo cuando pasó a Méjico, y vecino de su capital, donde ocupó empleos de 
importancia; Y doña Isabel, mujer don Pedro Ladrón de Guevara, vecino de Tobarra. 



en 1787.161. Y materno de don Benito Ortega, de Jorquera, en Murcia, y de doña Ana Pardo de la 
Casta, de la dicha Alcalá. 
Pasó a Indias en 1772 como paje de su tío el Arzobispo, y vuelto a España se licenció en Leyes 
por la de Alcalá, con asistencia y ejercicios literarios en su academia de jurisprudencia de los 
Santos Justo y Pastor en 1784 y 1785. Mas tarde, sobre 1795 según el testamento de su padre, 
residió en la universidad de Bolonia como profesor en el elitista colegio mayor de San Clemente, 
llamado de los Españoles, o de España, con pruebas de linaje. Del que fue colegial y donde hace 
amistad con Leandro Fernández de Moratín. Que por volverse a Madrid, final de un largo viaje 
por Europa, le encarga negocie un crédito y le remita la cantidad resultante para tenerlo a su 
disposición cuando llegara162.  
De esos mismos años es la elogiosa cita del catedrático y académico don Vicente Boix en su 
Xátiva. Memorias, recuerdo y tradiciones de esta antigua ciudad. Xátiva, 1857, cuando recuerda 
como recibió información de un amigo sobre pintura, que desde Nápoles le había dado en 1794 el 
cortés y erudito caballero D. Alfonso Nuñez de Haro, dignísimo alumno del colegio de San 
Clemente, fundado por el cardenal Albornoz en Bolonia para los españoles. 
En las Cortes fue miembro de la comisión de Premios, dirigida a personas que se distinguían por 
alguna acción de mérito, tanto para conceder honores como para donación en metálico o rentas, y 
de la encargada de examinar los expedientes del Consejo Supremo. Recogiéndose en el Diario de 
Sesiones su larga ausencia bajo permiso que se le concedió por cuatro meses  a partir del tres de 
abril de 1812, para ocuparse de asuntos familiares en Mallorca y Murcia. Que se alargó al menos 
hasta finales de febrero del siguiente, en que comunicó su inmediata incorporación. 
Vivió en la calle Bendición de Dios número uno. 
Perteneció al consejo y junta de gobierno del banco de San Carlos en 1804, 1805, 1821 y 1823, 
primero de los nacionales que se conoció y creado por Carlos III en 1782, según recoge el 
profesor don José María de Francisco Olmos en Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-
1838) y organismos económicos-monetarios. Madrid, 1997. 
De su parentela y con vecindad en la comarca, fue también diputado por Cuenca en legislaturas 
posteriores de este siglo XIX don Manuel Núñez de Haro. En las de 1881 a 1884 por el distrito 
de Motilla del Palancar. 
 

Diego de PARADA. 
Diputado también por Cuenca y distrito de Huete en las Cortes de 1822, elegido el tres de 
diciembre de 1821 por doce votos sobre doce electores votantes, en las que no llegó a tomar posesión 

                                                           
161 De quien dice Antonio Alcedo en su Diccionario geografico - histórico de la Indias Occidentales,… 
1788, fue natural de Huete. Así también quienes le siguen. Con error y ni aún suponiendo hubieran estado 
entonces de paso sus padres, pues es seguro nació en Villagarcía. El apellido se originó en el segundo 
matrimonio del bisabuelo del diputado, - don Pedro Núñez Garrido y Solera, natural de Cenizate - , con 
doña Isabel de Haro, hija de don Miguel Clemente y doña Isabel de Haro Fernández Tribaldos - , natural 
de Villagarcía y donde quedó su descendencia.  Contemporáneo del diputado y del que no he podido 
encontrar parentesco, si es que tuvo alguno, fue don Andrés Núñez de Haro, vecino de Moya. Vocal desde 
1809 de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla por ese partido y señorío, entonces segregado de 
la provincia de Cuenca, y militar con extraordinarios servicios durante la Guerra.   
162 Obras póstumas de D. Leandro F. de Moratin. Madrid, 1867, tomo segundo. Cartas. En una a don Juan 
Antonio Melón, que firma Inarco. En Niza, a siete de octubre de 1796, contando ha salido de Bolonia 
hace un mes antes, dice ha dejado allí doce mil libras, y que el colegial del colegio de España don Alonso 
Núñez de Haro se encargará de enviarlas a Madrid por giro de letra., que se ha de cobrar en dinero y no 
en papel. En otra desde Marsella, treinta de marzo de 1787, para don Juan Cean Bermúdez, en Madrid, 
contando todo lo que ha visto en Nimes y sobre  sus construcciones y ruinas romanas, … vale algo más 
que Huete, con hidalgos y todo. En otra supone que embarcará en Niza en la fragata La Venganza, que 
quizá fuera la misma que en 1810 llevara a los diputados conquenses desde Levante a Cádiz, como se dijo 
anteriormente.   



por haberse anulado las elecciones en la provincia el 22 de febrero por irregularidades. Según 
digo en el texto a que corresponde la nota 29, y en ella. 
Nacido de la ciudad de Huete en 1763, casa que llamaban Grande, frente al Pósito Real, de sus 
ascendientes Vidaurre de Orduña y que su padre había reformado pocos años antes Sobre la que 
escribe Darío Marassa en Arquitectura civil en Huete durante los siglos XVIII y XIX. Revista 
CUENCA, número 29, año 1987. 
Y bautizado en su parroquia de San Pedro el veintiocho de febrero de 1763. Hijo segundo de don 
Marcos Antonio de Parada, octavo señor de las villas de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, en 
su corregimiento, caballero de la orden de Santiago, regidor perpetuo de Huete y su contador de 
Rentas Reales, patrón allí del monasterio de Jesús y María, y del de franciscanos descalzos en 
Cuenca, nacido en Toledo cuando su padre era Alcalde Mayor, y de doña Antonia de Bustos, 
natural de Belinchón163. Nieto paterno de don Marcos José de Parada y Vidaurre de Orduña, 
séptimo señor de Huelves y demás, del Consejo de S.M., abogado de los Reales Consejos y 
catedrático de la universidad de Alcalá, alcalde del crimen en la Real Audiencia de Valencia, y 
mayor de Trujillo, Toledo, Córdoba, etc., corregidor de Soria, Alcaráz, Ciudad Real y provincia 
de La Mancha, Soria, etc., optense, y de su prima doña Catalina de Heredia Bazán, hermana de 
don Antonio, marqués de Rafal, caballero de Santiago, del consejo de S.M. en Hacienda, y 
corregidor de Madrid desde 1747 a 1753, etc., hijos de don Diego de Heredia Bazán y del Álamo, 
caballero de Calatrava, y de doña Margarita de Parada, hermana de don Francisco Alfonso, 
regidor perpetuo de Huete, primer conde de Garcinarro, allí, desde 1707, y secretario de Justicia 
del emperador Carlos VI en Nápoles. Y nieto materno de don Matías Francisco de Bustos y 
Frías, natural de Belinchón, y de doña  Francisca de Moya, de Belmonte. 
Ordenado de menores y beneficiado en su juventud del arzobispado de Lima por su tío abuelo 
don Diego Antonio de Parada y Vidaurre de Orduña, obispo de La Paz desde 1752 y desde 1761 
decimoquinto titular de aquella mitra y primado del Perú, recibió cursos de filosofía en el 
convento optense de la Real y Militar Orden de la Beata Virgen Maria de La Merced en 1777, 
1778 y 1779.                                                                                                                
Convalidados luego por la universidad de Alcalá a su instancia, y sobre los que presentó en latín 
memoria final a manera de tesis en impreso muy adornado del año 1779, Madrid y en gran 
tamaño, dedicada a su tío y benefactor el Arzobispo. 

                                                           
163 Padres también, además del primogénito don Marcos José de Parada y Bustos, que se cita en la nota 
46, de doña María Casimira, mujer de don Ramón de Parada y Vertiz, en la misma 49 y padres de quien 
se nombra luego como heredero del diputado; don José, caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, 
capitán del regimiento de caballería de Voluntarios de España cuando falleció en Berlín sobre 1790, 
durante la expedición comenzada en 1787 bajo el mando del brigadier Urrutia para estudiar las tácticas de 
los ejércitos de Europa; don Mauricio, de la misma orden y citado en la nota 50, y doña Juliana, con 
capitulaciones matrimoniales para casar con don Francisco de Paula Castillo, con cita en la nota 20, no 
logrado por accidente y que fue marido luego de doña Joaquina Melgarejo y Saurín, hermana del brigadier 
don Joaquín Melgarejo, primer duque de San Fernando de Quiroga desde 1815, segundo marqués 
Melgarejo en Nápoles. Con brillante hoja de servicios durante la guerra de la Independencia y ministro de 
Estado durante el tiempo de las Cortes, exilado en 1822 por sus ideas liberales, que casaría en 1817 con 
doña María Luisa de Borbón y Vallabriga, hermana menor de doña Teresa, mujer de Manuel Godoy. 
Hijas del Infante Luis de Borbón, hermano del Rey Carlos III. Gaceta de Madrid publica el día doce de 
septiembre de 1815 como, en diputación nombrada por el ayuntamiento que se formó el diecinueva de 
julio, felicitó a S.M por su restitución al Trono con los regidores perpetuos el citado don Francisco de 
Paula Castillo y don Santiago Antelo y Coronel, alguacil mayor de su Inquisición  Expusieron las 
desgracias que la Ciudad había sufrido durante los años de la guerra, y los extraordinarios servicios a 
favor de S.M. 



Bajo encabezamiento que se escribe en la nota siguiente,  y con los puntos que con auspicio del 
profesor de filosofía fray Saturnino Antonio de Balaguer, había defendido el veintisiete de mayo 
ante el jefe de estudios comendador fray José Rodríguez y demás padres de la Casa164. 
Convento muy relacionado con su familia desde casi los tiempos en que se levantara en el siglo 
XIV, y cuya capilla mayor de la iglesia fue de su patronato desde que en el año 1502 la fundó el 
licenciado Luis Méndez de Parada, del claustro de Valladolid y del Consejo de los Reyes 
Católicos, señor en aquella comarca de Villar del Saz de Don Guillén de Abajo y otros lugares 
cercanos165. Con derecho de enterramiento y presentación que se mantuvo hasta el tiempo de la 
Desamortización Eclesiástica del siglo XIX. 
Por la misma universidad obtuvo grado de bachiller en Leyes en 1784, de licenciado en 1787, y 
por el consejo de Castilla título de abogado de los Reales Consejos en 1789, recibiéndose más 
tarde de doctor en ambos derechos y ocupando cátedra en ella, ejerciendo también de director 
moderante de su academia de jurisprudencia San Justo y Pastor.  
Fue su rector entre 1791 y 1793166, y del 1799 al 1801, diputado por Cuenca en las cortes de 
1822, en la que no tomó asiento por haberse anulado las elecciones en la provincia por 
irregularidades en la elección, y perteneció al consejo y junta de gobierno del banco de San 
Carlos en los años 1822 y 1823, coincidiendo en ambos con Núñez de Haro, su compañero en 
Cortes.   
Murió en Madrid el tres de octubre de 1831 en su domicilio de la calle Huertas número nueve, 
con asiento en la parroquia de San Sebastián del inmediato ocho, y entierro en el cementerio de 
la Puerta de Toledo. 
Declarándose soltero, y ordenando oficios por su alma en el monasterio de Jesús de Huete, testó 
el veinticinco de diciembre de 1827 en Madrid ante el escribano Raimundo de Galvez y 
Caballero. Con testamentaría del once mayo de 1843 ante José Celis Ruiz, del mismo colegio.  
En la que figura pormenorizado inventario de acciones, créditos a su favor, y fincas rústicas y 
urbanas en Madrid, Barajas de Melo, Huelves, Huete, y Tarazona de la Mancha. Muebles, 
alhajas, ropas, con numerosa pintura e importante biblioteca en las de Huete y Madrid, donde era 
dueño, calle de Ribera de Curtidores número seis, de una fábrica de papel con casa de habitación 
y oficinas.  
Tasado todo en un millón trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta reales, cantidad muy 
importante para la época, más lo que resultara de las fincas en Tarazona y lo pendiente entre las 
cuentas de administración, como un depósito al amparo del juez que se ocupaba  de la Real Junta 
de Reclamaciones contra Francia. 
Nombró herederos a sus sobrinos, sobre los que no obstante suponga alargar el trabajo se incluye 
en nota alguna de interés por estar relacionado con Cuenca y estos mismos tiempos. Entre ellas 
las número 46 y 47, donde se cita a su sobrino político don Eusebio de Bardají y Azara, casi de 
su edad por nacido en 1777, Jefe del Gabinete en varias ocasiones y protagonista de buena parte 
de la historia del momento. 
Fueron don Ramón, diplomático en su juventud a las órdenes del embajador don Eusebio de 
Bardají, y luego militar, - cadete de las Reales Guardias de Infantería en sus inicios y retirado con 

                                                           
164 ILLUSTRISSIMO PRINCIPI  D. D. DIDACO ANTONIO DE PARADA, ARCHIEPISCOPO LIMANO, SAPIENTI, 
PIO, SUAVISSIMO, OPTATISSIMO, OPTIMO, undequaque Viro famoso, MAGNO PATRUO SUO, charo, ac 
venerando, benefactori, &. &. &. DIDACUS DE PARADA Has Theses Philosophicas de Ethica, seu Morali, 
in gratitudinis, servitutis, & amoris monumentum  aeternum. D.G.S. 
165 De la misma fue comendador por los años 1735 y adelante el padre maestro fray don Sebastián de 
Parada, elector general de la Orden y su provincial en Castilla, que mejoró con obras de embellecimiento. 
Hermano también de su abuelo. 
166 De junio de 1793 fue el memorial que como Rector elevó a S.M con el catedrático de Retórica don 
Raimundo de Avísanos, y el de Disciplina Eclesiástica padre Miguel de la Peña, en defensa de la cátedra y 
opositores de Lengua Griega en la Universidad, vacante y que se veía perjudicada por la inauguración y 
convocatoria por el Consejo de otra en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. 



grado de teniente coronel por sus brillantes servicios durante la guerra de la Independencia, 
presente en el sitio de Bayona y paso del Adeur en febrero de 1814 -, y doña María Catalina de 
Parada y Heredia, hijos de su difunto hermano don Marcos167. Y los también sobrinos a quienes 
dejó mandas de consideración: Los hermanos don José de Parada, diplomático y funcionario del 
ministerio de Estado,  muebles y libros168, doña María Josefa169, doña María Ramona de Parada y 
Heredia; y doña Josefa de Parada y Parada170, alguna cantidad en metálico; y su hermana doña 
María del Carmen de Parada, que recibió la hacienda de Barajas de Melo. 
Respecto del tiempo de la guerra de la Independencia171, es de recordar fue vocal de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Huete, y que en ella encabezó suscripción popular en 1808 para 
entregar camisas nuevas al batallón de Cazadores de Bailén, con la mayor necesidad, bajo las 

                                                           
167 Décimo señor de las villas y patronatos de su padre, también regidor perpetuo de Huete, fue colegial 
del Real Seminario de Nobles de Madrid según testamento paterno, sin embargo de no figurar en las 
series del AHN, sección Universidades, e índice catálogo impreso por Rújula. Bautizado en  la misma 
parroquia optense en 1754, y casado en Valdeolivas, Cuenca, en 1777 con doña Catalina de Heredia 
Gaytán de Ayala, hija y heredera de don Fernando Heredia Gaitán de Ayala y Cardeña, conde del Sacro 
Imperio, y de doña Catalina de Resa y Coronel. Que además de los hijos nombrados en el texto tuvo por 
primogénito a don Marcos de Parada y Heredia, sucesor en las mismas dignidades de la Casa. Cadete de 
las Reales Guardias de Infantería Española, de la Real Casa y que llamaron los divinos, teniente del 
regimiento de Milicias Provinciales de Cuenca, capitán de Húsares de Extremadura, antes de Maria Luisa, 
durante la guerra de Independencia, y del Estado Mayor de los R.R.E.E. por Real Cédula de la Junta de 
Regencia de nueve de junio de 1810. Con merced de hábito para la orden de Calatrava del dieciocho de 
septiembre por sus méritos en campaña, que por razones que desconozco no se hizo nunca efectiva. Quizá 
por no haberla ratificado Fernando VII cuando volvió a España, poco inclinado a reconocer los premios 
de la Regencia, máxime cuando el agraciado era sobrino carnal de un diputado y primo hermano político 
del citado Eusebio Bardají y Azara, ambos liberales moderados y seguramente no muy del gusto del 
monarca por seguidores y procuradores de la Constitución.   
168 Hermano de los anteriores.Bautizado el año 1790 en Valdeolivas. Oficial de la primera secretaría de 
Estado en el momento de su jubilación en 1828, adelantada por defecto en la vista. Destinado 
anteriormente como agregado y otros grados en las embajadas de Viena, Rusia, París, y Turín, donde fue 
encargado de negocios durante la embajada y por nuevo destino de don Eusebio de Bardají y Azara, 
primer secretario de las cortes de Cádiz, ministro de la Guerra, titular de Estado y primer ministro, prócer 
del Reino, de las órdenes de Carlos III con pruebas de nobleza y de la de San Juan de Jerusalén, etc., 
marido de su prima hermana doña María Ramona de Parada y Parada, padres de doña Fernanda de 
Bardají, mujer del parlamentario don Vicente Cano Manuel y Chacón, hijo de don Vicente Cano Manuel 
y Ramírez de Arellano, diputado en las Constituyentes por Murcia y presidente de la Cámara en 1811, y 
sobrino su madre del repetido diputado por Cuenca en esas mismas don Alonso Núñez de Haro, nieto de 
su hermana Ana, citada en la nota 39. En Diario de sesiones de las actas y discusiones de las Córtes. 
Legislatura de los años de 1820 y 21., figuran los escritos que envió al ministro de Estafo desde Turía el 
encargado de negocios don José de Parada el doce y trece de marzo de 1821 sobre los disturbios de esos 
días, y haberse promulgado allí la constitución de Cádiz, con abdicación del rey Victor Manuel I en el 
príncipe de Carignano.                                                                               
169 Bautizada en Valdeolivas el año 1779, y fallecida en Madrid en 1855. Casada con don Francisco de 
Benito Hermosilla, vecino y propietario de Valdeolivas y Pareja. Sobrino del fundador de la Real 
Academia de la Historia el abogado de los Reales Consejos don Julián de Hermosilla, teniente corregidor 
de Madrid y luego ministro del consejo de Hacienda. También alcarreño. 
170 Casó con el senador don Antonio Tenreiro Montenegro y Cabeda, segundo conde de Vigo, sobrino del 
primer titular desde 1810 don Joaquín Tenreiro Montenegro, diputado por la provincia de Santiago en 
estas cortes constituyentes, de los conservadores. Hija segunda doña María Casimira de Parada y Bustos y 
de don Ramón de Parada y Vertiz, citados en la nota 42, regidor perpetuo de Huete, poseedor del 
mayorazgo de Garcinarro y biznieto primogénito del primer conde de esa denominación desde 1707, don 
Francisco Alfonso de Parada.  
171 De por entonces, trece de octubre de 1809, fue la inclusión de su hermano don Mauricio, caballero de 
la orden de San Juan de Jerusalén, en la lista formada por el rey José con los nombres de los condenados a 
la proscripción y confiscación de bienes por desafectos.  



órdenes del teniente coronel y sargento mayor don Josef Salgado, que parece estaba allí 
acuartelado. Recogida para ejemplo por Diario de Madrid el dos de noviembre, con relación de 
benefactores y aportación de cada uno.  
Y del de las Cortes que nos ocupan, que fue proclamado diputado en Cuenca el once de febrero 
de 1810 por trece votos de los dieciocho posibles. Con poderes, como ya se ha dicho cuando se 
trató de sus compañeros, desde el trece de febrero, que fueron aprobados por la correspondiente 
Comisión el dieciséis de septiembre, y juramento en la sesión nocturna del veinticuatro de 
octubre. 
Perteneció a las comisiones de Reglamento de las Secretarías de Estado, Diario de las Cortes, 
Biblioteca, desde el once de diciembre de 1812, Justicia y Causas atrasadas, con participación en 
debates sobre secretarios de las Cortes; organización de provincias, admisión de 
representaciones, como la del veintitrés de octubre de 1811 de don Joaquín Melgarejo Sandoval, 
uno de los electores por el partido de San Clemente según se ve en los poderes a diputados que se 
presentan en Apéndice 5º, y don Francisco Belinchón, vocales de la Junta Superior de Cuenca, 
haciendo presente defectos en las pasada elecciones172; reformas de Ultramar; planes de 
Hacienda; beneficios que proporcionaban las rentas de Correos, Fusiles y Fortificaciones; y 
apoyo el uno de marzo de 1812 con otros ¿treinta y seis?, también el conde de Buenavista Cerro, 
a la propuesta que el diputado gallego don José Alonso presentó el veinticinco de febrero para 
que se suprimiera el llamado Voto de Santiago, gravoso impuesto sobre cosechas agrícolas a 
favor de la iglesia metropolitana de Santiago.  
Que a decir de Villanueva en su Vida literaria, a muchos les parecía injusto que sudasen tantos 
labradores para enriquecer la mesa de Santiago, ya fuera verdadero o apócrifo el documento en 
que se originaba, y que incluso defendió con poco ardor su juez protector.  
Declarado falso y tenido como de leyenda por el Consejo de Castilla en 1628, y que ahora se 
logró definitivamente por decreto del catorce de octubre de 1812, superando así la oposición que 
ofrecieron los llamados realistas, que llegaron a tacharlo de irreligioso por atacar la tradición que 
amparaba la presencia de Santiago en la batalla de Clavijo, origen del privilegio.  
También los de en días en que se preparaba la lectura de la primera parte de la Constitución, 
proponiendo que la responsabilidad de la Regencia, que actuaba en nombre y por el Rey mientras 
estuviera cautivo en Francia, pasara y quedase en los ministerios. Recogida en el título IV, 
capítulo 1º, artículo 168: La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta á  responsabilidad173.  
Y cuando tratando el doce de septiembre de 1812 sobre reforma del poder ejecutivo, insistió 
junto a otros en que se debería reducir el número de regentes de cinco a tres, y nunca aumentarlos 
como pretendía alguno. 
De particular interés para la provincia fue su negativa en la sesión del veintinueve de abril de 
1812 a que se discutiera la petición de la Junta de Cuenca sobre destitución del general 
Bassecourt174, pues correspondía a la Regencia, como se acordó,  y su encendida y extensa 
intervención del veintiuno de junio de 1813, apoyado de palabra por los señores Mena y Núñez 
de Haro, cuando se trajo a discusión las posibles irregularidades cometidas en la elección de 
diputados conquenses a las cortes que deberían celebrarse pocos meses después, sobre las que se 
dice en la nota 26.  
Por haberse beneficiado el partido de Cuenca de treinta y seis pueblos que pertenecían en esos 
años al del de San Clemente, como argumentaba su Junta Electora y el alcalde constitucional el 

                                                           
172 En la sesión del anterior catorce, se nombró vocal de la Junta Provincial de Censura de Cuenca al 
abogado de los Reales Consejos don Pedro Antonio Saiz, por fallecimiento de don Bernabé Antonio 
Grande. 
173 También en las fueron otorgándose en adelante, y al pie de la letra en la actual de 1978. Título 2º, 
artículo 56, 3º. 
174 Mariscal de campo don Luis Alejandro de [ ]. Comandante general militar y político de esta Provincia, 
intendente de su Junta Superior de Observación y Defensa, con actuación muy discutida. 



marqués de Valdeguerrero175, no obstante lo hubieran sido con anterioridad del primero en 
atención a determinas órdenes y censos que en ningún caso podían perjudicarle176, y en 
consecuencia haber disminuido el número de electores.  
Que para esas elecciones quedaron los doce que correspondían a la provincia en cinco para 
Cuenca, tres para San Clemente y dos para Huete, más lo que resultó por fracciones mayores. 
Uno más para Cuenca y otro para San Clemente.                                                                                                                               
Con recordatorio además de que no representaba novedad, pues también había ocurrido en las 
actuales constituyentes, en detrimento del de Huete.  
Anterior fue la del  25 de abril de 1811 en que, después de la negativa del Consejo de Regencia a 
decretar una contribución de seis millones de pesos aprobada por la Cámara, defendió se pudiera 
trabajar algunos días festivos cediendo el beneficio a la Patria para atender los gastos del ejército 
en las condiciones siguientes: “Que el valor de los jornales se aplique al Estado con el preciso 
destino de vestir al ejército y proveerle de armas… Que lo que por este medio se recaude en los 
pueblos se traslade dentro del término de dos meses… Que para hacer más pronta y efectiva esta 
recaudación sin gravamen de los vecinos, se admitan en pago frutos o efectos útiles al intento, 
arreglando sus precios de manera que puedan con facilidad venderse o trasportarse a donde 
haga falta…”.  
Y ya promulgada la Constitución, en la comisión de Eclesiástica y Justicia unidas realizó 
dictamen el 31 de mayo de 1813 sobre como suplir la confirmación y nombramiento de obispos 
mientras duraba la incomunicación con la Silla Apostólica por el cautiverio de Pío VII, 
prisionero de Napoleón. 
Vivió en la calle del Veedor número 56, y según el padrón de Cádiz para el año 1813, también en 
el número 129  de la calle Ángel.  
De su parentela y misma vecindad optense, fueron también diputados en legislaturas posteriores 
de este siglo XIX su sobrino segundo don Ramón de Bardají y Parada, caballero de la orden de 
Carlos 3º con pruebas de nobleza, hijo de quienes se dicen en la nota 47, desde 1844 a 1850, y su 
deudo más lejano el catedrático don Carlos María Coronado y Parada, ministro de Gracia y 
Justicia que sería después, en las de 1857, 1865 y 1867, senador por Cuenca de 1879 a 1880, 
Ambos por el distrito de Huete.  
 

Manuel de ROJAS. Roxas en algunos documentos. 
Nació en Jorquera, obispado de Cartagena y entonces del partido de Cuenca, el veinticuatro de 
diciembre de 1757, con asiento de bautismo en su parroquia al día siguiente. Hijo de Salvador de 
Rojas Mogica, natural de Aliaguilla, y de María Jiménez Cortés, de aquella. Nieto paterno de 
Juan de Rojas y Antonia Mojica, naturales de Alcalá de la Vega, y maternos de Juan Jiménez 
Cortés y Ana Pérez, de Jorquera. Noble al menos por Rojas según se dirá luego, de los que en su 
naturaleza se conoció  a principios del siglo XVII a Diego de Roxas, escribano de la villa y 
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, propietario de viñas.  
La falta de tratamiento de don y doña que se observa tanto en los padres como en los abuelos en 
la partida sacramental, indica claramente pertenecía a familias de escasa significación social en 
los lugares que se indican.  
Bachiller en Leyes por la Insigne y Pontificia Universidad de Orihuela en 1779, con posterior 
pasantía en Madrid bajo el abogado doctor don Joaquín Salvador Verge, y asistencia a la cátedra 
de Natural y de Gentes en sus Reales Estudios de San Isidro, solicitó el año 1783, cuando ya era 
licenciado, dispensa del Consejo de Castilla para ejercer como abogado de los Reales Consejos, 
no obstante faltarle tres meses de prácticas. Por causa de la necesidad en que se encontraba                                                                         
con su viuda madre y dos hermanas solteras a su cargo, una de ellas enferma y en cama desde 
hacía tres años, que consiguió de inmediato.  

                                                           
175 Don Joaquín de Sandoval y Espinosa, séptimo titular. 
176 Para los lugares de cada partido a primeros del año 1805, véase Mateo López en ob.cit. Volumen 
segundo. Con relación de los que se agregaron y segregaron a cada uno entre 1801 y 1804.    



Por los de 1785 figura en impresos como vicepresidente de la academia de Jurisprudencia 
teórico-práctica. Fundada, y presidida entonces, por el letrado de Madrid don Antonio Sánchez y 
Santiago, y establecida en las casa de los padres menores del Espíritu Santo de Madrid. 
Y el veintiuno de febrero de 1791 como letrado de los lugares de Fuente Albilla, Cenizate y 
Villamaica en escrito elevado al Consejo de Castilla sobre eximirse de la jurisdicción de la villa 
de Jorquera.  
Caballero pensionista de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III en 1815 por decreto 
del veintitrés de marzo de 1814, con pruebas de nobleza según estatuto. No obstante sin 
documentar, pues afirmó ignorar el actual el paradero de la ejecutoria de hidalguía del linaje 
Rojas, en poder de don Joaquín Pacheco y Girón cuando falleció soltero en Murcia durante la 
epidemia de 1811, y bajo solo testimonio de vecinos hijosdalgo de los pueblos de su naturaleza 
que la confirmaron 177.  
Perteneció al Consejo de S.M. con empleo honorífico de secretario con ejercicio de Decretos, y 
en atención a sus méritos y circunstancias tuvo ascenso, citando aquello, y cuando era oficial 
mayor de la secretaría de Estado y del despacho de Hacienda, por Real Decreto el ¿23? de mayo 
de 1814. Fiscal togado en el tribunal de la Cruzada desde el siguiente día treinta y uno.  
Y en la Asamblea de Cádiz al Tribunal de Cortes y Comisión de hacienda, muy de acuerdo con 
su profesión, pues como ya se ha dicho era oficial de la secretaría del Despacho Universal de 
Hacienda cuando fue elegido diputado.  
Plaza que habiendo sido amortizada por orden de la Regencia para disminuir gastos de la 
Administración, con siete de la misma oficina, le dejó, como a otro compañero de Cámara, en 
situación de reformado.  
Es decir, con sueldo pero sin ella, por lo que solicitó en Cortes se anulase y quedara en su antigua 
como activo. En la que estaba cuando fue elegido diputado y que no se podía alterar salvo 
manifiesta injusticia.  
Protestó ante la Comisión de Justicia, que la hizo presente en la sesión del siete de agosto de 
1813, determinándose se debatiría en el inmediato once para posterior resolución, oído el 
favorable informe de la Comisión. Resuelta en sentido de que debería ser repuesto en su puesto, 
de que nunca debieron ser despojados. 
También de interés pues toca a Cuenca, fue su intervención del día veinte de agosto de 1811 para 
exigir inmediato remedio al lamentable estado de las tropas frente a la opulencia que mostraba 
Bassecourt y otros generales.  

                                                           
177 En el mismo sentido que posteriormente se tomó en favor del teniente coronel don José Taona y 
Ugarte, cuando presentó petición a las Cortes de1820 en su sesión del treinta y uno de octubre, sobre que 
habiendo obtenido el dos de enero de 1808 merced de hábito para la orden de Calatrava por sus treinta 
años de servicios, había extraviado los documentos que probaban su nobleza por la destrucción de la casa 
paterna durante la pasada guerra, y que se resolviera como cuando la Real Orden de Carlos III admitió a 
Rojas sin ellos, dispensando la prestación. Aprobado en la misma bajo el previo informe que presentó la 
Comisión de Justicia. A.N.N. Sección Órdenes militares.  Orden de Calatrava. Año de 1821. Título a 
favor de don José Taona y Ugarte, teniente coronel agregado al Estado Mayor de la plaza de Madrid. No 
consta la naturaleza del nacimiento de este interesado por no haber presentado su genealogía, 
habiéndosele dado el hábito con dispensación de pruebas. Posteriormente el Consejo de las Ordenes, por 
auto de 10 de Julio de 1824, resolvió que en atención a la anulación de todas las gracias concedidas 
después del día 7 de Marzo de 1820, durante el sistema revolucionario, se pasase oficio a todas las 
personas que obtuvieron la gracia de hábito en las cuatro Ordenes y a quienes se les despachó título de 
Caballeros en la referida época, presentasen tales títulos al Consejo y se abstuviesen de usar las 
insignias de la Orden en el ínterin no fuesen revalidados por Su Majestad. Este señor Taona (como 
comprendido en este caso) presentó su título en 3 de Agosto siguiente, sin que en su expediente conste la 
rehabilitación ni gestión alguna suya para conseguirla. 
 



Y cuando se leyó luego carta del ayuntamiento quejándose de los males que sufría, con la Ciudad 
y sus vecinos amenazados de exterminio por el enemigo si la abandonaban ante su presencia 
cuando volvieran, como ocurrió la última vez que la ocuparon178.  
Con otra, texto de La Gaceta de la Mancha, en que se escribía sobre la impunidad de los 
franceses en toda la provincia, sin que les hagan frente nuestras tropas.   
Acordaron pasar los escritos a la Regencia para que se procurase solución, y que los diputados de 
Cuenca hicieran cerca del Gobierno cuantas gestiones considerasen oportunas para conseguirla. 
 
B. Con asiento pero no firmantes. 
 

Felipe MIRALLAS. 
Natural de Cañaveruelas y canónigo penitenciario de la catedral de Valencia en el tiempo de su 
elección. Quizá pariente de don Manuel Felipe Mirallas, originario de Sigüenza, arcediano de 
Alcaraz, y obispo de Cartagena en 1785.  
Perteneció como numerario a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 
desde 1795. 
Publicó: Sermón fúnebre en las solemnes exequias, que celebraron en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia su Exc.mº é Illmº Arzobispo y Cabildo con asistencia de la M.I. 
Ciudad y de todo el clero secular y regular, en sufragio por el alma de su difunto prelado el 
Exc.mº Ilmº y Revmº Señor don Francisco Fabian y Fuero, el dia 13 de octubre de 1801, 
predicado por su canonigo penitenciario el doctor don Felipe Mirallas. Valencia, 1801.  
Murió de repente en diciembre  de 1810 después asistir a sesión en la que, junto con el obispo 
prior de León y don Joaquín Lorenzo Villanueva, despachaba el encargo que se le hiciera en 
anteriores jornadas sobre elevar proposición para que se decretasen rogativas públicas, y se 
promoviera la penitencia y reforma de costumbres, impetrando bendición del Cielo a favor de las 
medidas que se tomaban para conseguir la libertad de la Patria, apartándose de representaciones y 
diversiones profanas, con expresa declaración de que en el ejército no se permitiera la 
permanencia de prostitutas ni se jugase a los prohibidos.  
El último, en su ob.cit. Viaje a… relata su fallecimiento en estos términos: … habiéndose 
retirado sano, al parecer, a su casa, fue acometido a la media noche de un accidente 
apocoplético del cual falleció inmediatamente, no habiendo alcanzado sino la Santa Unción.  
El autor, diputado por Valencia, fue canónigo de Cuenca desde 1809 por merced de la Junta de 
Defensa. Además de capellán de Honor de S.M., de las Reales Academias Española y de la 
Historia, caballero de la Real Orden de Carlos III con pruebas de nobleza, etc., Liberal muy 
perseguido luego y encarcelado.  
 

Policarpo de ZORRAQUÍN. 
Sobre quien se ha dicho en el texto.  
 

C. Electos sin asiento. 
 

Fernando CASADO. 
Nacido en Zafra, hoy de Záncara, el treinta de mayo de 1757, hijo de don Pablo Casado y de 
doña Rosa de Torres, naturales del mismo. Sin tratamiento de don en las respectivas partidas 
sacramentales de defunción que he tenido a mano179. 

                                                           
178 Similar a otra de San Clemente, amenazada por el general Lorge, que se leyó en sesión del cinco de 
abril de 1811, solicitando se diera parte al comandante de Cuenca y acudiera en su socorro el ejército del 
Centro. Que apoyaron los señores conde de Buenavista y Rojas. 
179De entre otros hijos tuvieron a don Miguel, sacerdote y beneficiado de las parroquias de San Miguel de 
Canera y de Santa María de Limea, en Oviedo, después de estudiar según Cano su biógrafo en el 
Seminario Cantábrico. Y a don Miguel, padre de don Manuel Casado y Blas. Nacido en Zafra en 1793, y 
colegial desde 181¿3? del Seminario de Nobles Cantábricos de Santander, quizá el miso que el de arriba, 



Utilizó el apellido Yrala como segundo, propio de su bisabuelo materno ¿don? Miguel Yrala 
¿de? Torres, natural de Villacañas, en Toledo, y falleció el veinticinco de febrero de 1829 en 
Murcia, ciudad donde tenía parentela y bien conocida desde su infancia, pues allí estudió en el 
colegio San Fulgencio.  
José Torres Mena le dedica amplia nota biográfica en su Noticias conquenses, Madrid, 1878, en 
el apartado del pueblo de Zafra. Afirmando perteneció a familia noble sin fortuna de origen 
cantabro, e hijo de quien fue destinado a ese lugar para ocuparse del ramo de Montes, que no 
parece correcto, pues el padre, si bien tuvo empleo de guarda en ellos, fue natural del mismo 
pueblo. 
Ingresó en el colegio de Artillería, y por sus cocimientos fue comisionado por el rey de Nápoles 
cerca de la corte de Rusia, años de 1783, para conseguir de la emperatriz Catalina ayuda contra 
los turcos. De cuyo tiempo se conocen leyendas o realidades amorosas entre ambos, que le 
produjo cuantioso beneficio económico.  
Vuelto a España se ocupó en numerosos proyectos industriales, también el extranjero, y se 
incorporó a la Marina como ingeniero, del que fue comandante general, alcanzando grado de jefe 
de escuadra.  
Sobre lo que también escribió Luis Santa Marina en Solidaridad Nacional, recogido en artículo 
del periódico conquense Ofensiva del dieciséis de diciembre de 1948.  
Que sin embargo de los interesantes datos que aportan, quedan muy lejos de la documentadísima 
monografía de Octavio Cano Huélamo titulada El Rusiano. Almirante e ilustrado zafreño. 
Tarancón, Cuenca, 2002. Con su retrato, de cuerpo entero a tamaño natural y uniforme militar, 
que pintó Zarza en 1858. 
Conservado en el museo Naval de Madrid, y cuya cartela al pie, copiada por Cano, resume su 
vida:  
El Excmo. Sr. D. Fernando Casado de Torres e Yrala, señor de La Solana. = Caballero de la 
Gran Cruz de San Hermenegildo. = Comandante Gral de Ingenieros de la Armada. = Jefe de 
Escuadra. = Diputado en Cortes en 1812. = Comisionado especial en Rusia, Alemania, Suecia, 
Dinamarca, Holanda y Francia. = Ministro Plenipotenciario en Inglaterra. Director de las 
obras de La Cavada. = Autor de varios informes, Memorias y Proyectos de la mayor 
importancia. = Descubrió y explotó a su costa las minas de Langreo e hizo navegable con este 
objeto el río Nalón. M. A los 73 años de Edad en 17_  _.   
Casó en Cádiz el año 1796 con doña Josefa Martínez, hija del tesorero general de S.M. y 
acaudalado hombre de negocios riojano natural de Treguajantes don Sebastián Martínez y Pérez, 
retratado por Goya durante estancia en su casa de Cádiz para recuperarse de una grave 
enfermedad, Dn Sebastián Martinez Por su Amigo Goya 1792, hoy en el Metropolitan de Nueva 
York, y de doña María Felipa Errecarte y Obradoque, hidalgos avecindados en esa ciudad y 
grandes coleccionistas de arte de primerísimas firmas. Entre otras muchas de un lienzo de Santa 
Rufina, debido a Velázquez y que compró en 2007 la fundación Focus en el extranjero en medio 
de fuerte polémica por la autoría, que negaban algunos expertos.  
Una de sus hijas, doña Catalina Casado, contrajo matrimonio con don Celestino García Luz, 
natural también de Zafra y diputado a Cortes por Cuenca en las de 1840. Padres de doña Josefa, 
mujer de don Pascual Muñoz y Domínguez, vecino de Tarancón y tercer conde de Retamoso, 
hijo del hermano mayor, segundo conde, del también taranconero don Fernando Agustín Muñoz 
y Sánchez, primer duque de Riánsares y segundo marido de la reina gobernadora doña María 
Cristina de Borbón, hija de los reyes de Nápoles, Dos Sicilias, y viuda de su tío Fernando VII. 

                                                                                                                                                                                            
que abandonó después de terminar sus estudios en 1821 para seguir carrera en el cuerpo de Ingenieros 
hidráulicos y la Armada, con excelente hoja de servicios. Murió con grado de teniente de navío en 1844.  
  



Padres del también diputado conquense desde 1893 a 1901 don José Muñoz y García Luz, cuarto 
conde Retamoso180.  
De su representación en Cortes unicamente cabe decir fue nula, pese al interés que demostró 
luego de poder salir de Madrid, donde, como se dijo en su lugar, permanecía vigilado por los 
franceses. Con alguna escapada por La Mancha y refugio en su pueblo por algunos días.  
Siguiendo a Casado, pasó desde Madrid a Sevilla con excusa de asuntos particulares bajo licencia 
del gobierno, pero con obligación de presentarse en calidad de prisionero al general Soult, y al 
encontrar libre aquellas tierras por haberse retirado el enemigo, continuó sin problema hacia 
Cádiz, donde vivía su mujer y suegros, y donde presentó sus poderes a la Asamblea un treinta y 
uno de agosto de 1812.   
Sin efecto alguno, pues se le ordenó presentar expediente de purificación antes de que pudieran 
recibírsele, y que por la tardanza en resolverse, en 1815, favorablemente y con premio, no hubo 
lugar por haberse clausurado dos años antes. 
 

Ramón FALCÓN. Obispo de la diócesis desde 1803. 
Nacido en Sigüenza el veintiséis de marzo del año 1752, y bautizado en su parroquia de San 
Pedro. Hijo de don Tomás Falcón de Salcedo y de doña Ana Manzano, naturales de allí.  
Religioso de la orden de Santiago en 1821, a la que igualmente perteneció su hermano Bernardo 
como caballero, tíos carnales de don Antonio Falcón y de Alcadio, natural de Jadraque, canónigo 
de Cuenca y de la Real de Carlos III en 1834.  
Doctor en Teología, y del gremio y claustro de la universidad de Salamanca, colegial mayor y 
rector en el del Rey, fue también superior del Hospital General de la Corte y abad de la insigne 
colegial del Real Sitio de San Ildefonso desde 1791, con título de obispo o arzobispo de 
Taumacia, o Thaumacus, de las llamadas sedes impartibus infidelium, consagrado por el auxiliar 
de Toledo don Atanasio Puyal. Y obispo de Zamora desde 1794, en cuyo tiempo fundó el 
seminario de San Atilano el año 1797, incorporado a la universidad de Salamanca. 
Tan poco afecto a novedades constitucionales que llamaba prosélitos del demonio a quienes 
defendían que la potestad real dimana del pueblo 181,  negando así el principal pilar de la 
Constitución: La soberanía reside esencialmente en la Nación, según su título primero, capítulo 
primero, artículo tercero. Aunque que no obstante, y de su conocida fidelidad a la Casa Real, fue 
acusado de colaboracionista, con diligencias judiciales que no prosperaron por haberse decretado 
desde Palacio el sobreseimiento.  
Con amplia nota biográfica por Trifón Muñoz y Soliva en su Noticias de los Ilmos Señores 
Obispos que han regido la diócesis de Cuenca, aumentados con los sucesos mas notables 
acaecidos en sus pontificados…, Cuenca, 1860. Que asegura equivocándose, como quienes le 
siguieron y según digo en el texto, fue diputado y que le sustituyó don Policarpo de Zorraquín.  
En lo que tampoco acierta, pues el primero fue electo por la Junta y el segundo por la Ciudad.  
En ese tiempo imprimió en Cádiz el año 1811 una Pastoral, repetido en Cuenca en 1814. Y en el 
de 1822 elevó al ministerio de Justicia amplia exposición sobre libros cuya circulación debería 
prohibirse.  
Falleció en 1826 y quedó sepultado la Catedral, y su oración fúnebre, con noticias sobre su 
vida182, fue pronunciada  por don Cristóbal Amat y Socoli, bajo título Oración fúnebre: que en 
las solemnes exequias celebradas en la Santa Iglesia de Cuenca el día 19 de diciembre del 
presente año de 1826 en sufragio del alma del Excmo. é Ilmo. Señor Don Ramon Falcon y 

                                                           
180 Título concedido en 1846 por Isabel II a don Juan Muñoz y Funes, padre del referido duque de 
Riánsares, del que hoy es titular don Álvaro Marañón y Beltrán de Lis, hijo segundo de los primeros 
marqueses de Marañón, con grandeza de España, y nieto del insigne doctor en medicina y académico don 
Gregorio Marañón y Posadillo.    
181 Antonio Alcalá Galiano en sus Memorias. 
182 Tratando sobre los tiempos de la Guerra,… de modo que se vió obligado á irse retirando á los pueblos 
libres de su Obispado, después á Alicante y últimamente á Cádiz. 



Salcedo, Obispo que fué de dicha ciudad y obispado, Prelado Gran – Cruz de la Real y 
distinguida Orden Española de Cárlos III, Caballero de la Militar de Santiago, del Consejo de 
S.M. y su Capellan de honor &  dijo el Dr. D. [ ], Dignidad de Capellan mayor y Canónigo 
magistral de la misma Santa Iglesia. Madrid, 1827. 
De interés por corresponder a su episcopado y a las Cortes, fue el escrito que envió a la 
Asamblea el seminario conciliar de San Julián felicitando a los diputados por haber abolido el 
tribunal de la Inquisición. Firmado en Cuenca el treinta de julio de 1813 por su prior rector 
Rafael Merino Gallo y Peynado y los profesores que figuran, que se leyó en la sesión del doce de 
agosto.  
 

Antonio GARCÍA . 
 

Mateo LÓPEZ.  
 

Sobre quienes se ha dicho en el texto. 
 

Ramón MACÍA. Corregidor de Cuenca. 
Nació en Villanueva de Meyá, Cataluña, por el año 1774. Del Real y Supremo Consejo de 
Navarra y posteriormente de ministro en el Tribunal Supremo de España.  
Respecto de Cuenca, quedó por corregidor el veinticinco de octubre de 1809, con advertencia se 
incorporara de inmediato por ser capital de provincia libre de enemigos, luego fue invadida, y 
necesaria para mantener la comunicación con el Gobierno y países ocupados. El uno de marzo de 
1809 fue nombrado vocal y vicepresidente de su Junta Provincial Superior de Gobierno, y luego 
ministro de su tribunal de Seguridad Publica, hasta que fue extinguido como los demás del Reino 
en abril de 1810. Y en septiembre de 1811 vocal letrado de su Comisión Ejecutiva de Confisco.  
Cesó en el mismo mes de 1812, para tomar asiento de magistrado en la recién creada Audiencia 
Territorial de Madrid.  
Tuvo brillante comportamiento durante la Guerra, muy contrario a la invasión. Con expediente 
personal y relación de méritos en Archivo del Ministerio de Justicia. Tribunal Supremo.       

                                                                                                                       
V. PODERES A FAVOR DE LOS DIPUTADOS.  
 

1º. A la letra: Poder otorgado por los electores de la provincia de Cuenca á sus dipdºs 
nombrados pª las Cortes del Reyno. En 13  de Febrº de 1810. En la ciudad de Cuenca a trece de 
febro d mil ochztos y diez; en las salas consistoriales se congregaron los SSres Dn Luis Alexdro 
de Bassencourt Mariscal de Campo de los Rs Exercitos, Comandante gral militar y politico de 
esta Provincia intendente de la Junta Supor de obserbación y defensa, el Yllmº Sºr Dn Ramon 
Falcon y Salcedo del Consejo de S.M. Obispo d esta Diocesis, Dn Ramon Macia de Lleopart del 
mismo consejo Alcalde onorario del crimen de la Rl Chanzª de Granada Corregºr de esta Ciud y 
Partido y Dn Felix Bergado comisario ordenador onorario, Admºr de Rentas Rs de esta Provª y 
su Yntendente interino q componen la Junta Presidencial de esta Provª pª la eleccion de 
Diputados a Cortes: Y los SSres citado Sºr Yllmº obispo de Cuenca Dn Ramon Falcon y Salcedo, 
Dr Dn Juan Josef Tenajas cavrº de la Rl y distingdª orden de Carlos tercero Digd de Deán y 
Canonigo de esta Stª Ygª Catl183, Liz Dn Migl Villar y Solera del Consejo de S.M. ynquisidor 
fiscal del Stº tribl de la misma ciudad L Dn Guillermo hualde Digd de Chantre y Canonigo de 
dha Iglesia, Dr Dn Dionisio Enrriquez de Nabarra cura de Sn Nicolas de la vª de Requena, Lzdº 
Dn Bernabé Antonio Grande, del Gremio y Claustro de Alcala de Hens Abogado de los Rs 
Consejos Electores del Partido de Cuenca, Dr Dn Diego de Parada y Bustos del Gremio y 
Claustro de la Univd de Alcala de Henares, Dn Juan Antº Domínguez Cura de la Parroqª de la 
vª de Leganiel y Dn Juan Jph Marz Toledano Pbro de la vª de Yllana, electores del Partido de 

                                                           
183 A quien don Ramón Falcón dio poderes para que en su nombre tomara posesión de su diócesis en 
1803. 



Huete, Dn Francº Ant Portillo Admºr de las Rs salinas de Minglanilla, Dn Agustin Garrido 
Admºr de las de Fuente alvilla, Dn Diego Ventura de Mena Conde de Vuena vista cerro nat y vzº 
de la vª de Belmonte Dn Joaqn de Melgarejo y Sandoval cavro del Abito de Santiago Thente 
coronel de Infantería retirado en la vª de Yniesta, Ldo Dn Josef Lucas Ortega Abogado de los Rs 
Consejos  vezº del Pedernoso, Dn Frncoº Belinchón vecino del Pinarejo184, Dn Juan Caballero 
Mârz Abogado de los Rs Consejos vezº de la vª de Tarazona, Dr Dn Diego de Oma Abogado de 
los Rs Consejos vezº de la vª de Thebar, Dn Diego de la Torre Villanva Maestrante de la Rl de 
Ronda vez de la vª de la Roda, electores del partido de Sn Clemente. Y dixeron que entrds de la 
Rl orden e instrucción que se havia comunicado por el Exmo Sºr Presidente y vocales de la Junta 
mandada crear a este efecto, se havia procedido en todas las Parroqas de los respectibos 
Partidos al nombramiento de Electores Parroquiales, y en seguida al de Electores de Partido 
(vajo las reglas prevenidas en la instrucción) cuyos actos se havian verificado con las 
solemnidades correspondtes, como constaba de los testimºs q originales obraban en el 
Expediente. Y que rehunidos los electores de todos los Partidos de esta Provincia de Cuenca en 
el dia once del mes de febrº de este año havian procedido vajo las reglas establecidas en la 
instrucción al nombramiento de los diputados, q en nre y representación de esta Provincia han 
de concurrir a las Cortes grales q el Rey nro sºr Dn Ferndº Sepmº y en su Rl nombre la Suprema 
Junta Gubernatiba de España e Yndias ha mandado juntar en la Ysla de Leon, y se abriran el dia 
primero de Marzo de este año. Y fueron electos y posteriormete. sorteados pª diputados de cortes 
de esta Provincia los SSres Dn Alfonso Nuñez de Haro natural de la vª de Villagarcia, Dn 
Phelipe Mirallas nat de Cañaberuelas Canonigo Penitenciario de la Stª Ygª de Valencia, Dn 
Fernando Casado de Torres Brigadier de Artilleria de Marina nat de la vª de Zafra, Dn Diego 
de Parada y Bustos natl de la ciud de Huete, Dn Diego Ventura de Mena Conde de Buenavista 
Cerro natl de la vª de Belmonte, y Dn Manuel de Roxas natl de la vª de Jorquera oficial de la 
secria del despº univ de Hacienda185, y por suplentes pª en su caso Dn Pedro Pinuaga nat de la 
vª del Castillo de Garcimuñoz oidor de la Rl Audª de Sevilla, y Dn Josef Lucas Ortega nat  de la 
vª de Sta Maria del Campo como resulta del acta estendida y testificada por el Dr Dn Maximo 
Julian Lopez del Gremio y claustro de la unibersidad de Alcala de Henares Abogdº de los Rs 
Consejos y primer Secriº de la Junta Supºr de obserbación y Defensa de esta ciud y Provincia y 
como tal nombrado pª la de Presidciª . En su consequencia les otorgan Poderes  ilimitados a 
todos juntos, y a cada uno de por si pª cumplir y desempeñar las augustas funciones de su 
nombramiento para que con los demas Diputados de Cortes puedan acordar y resolber quanto 
se proponga en las Cortes asi en razon de los puntos indicados en la Rl Carta conbocatoria 
como en otros qualesquiera con plena y franca libre y gral facultad sin que por falta de Poder 
dejen de hacer cosa alguna pues todo el que se necesita les confieren sin excepcion ni limitacion 
Y los otorgantes se obligan por si mismos y por el de todos los vecinos de esta Provincia en 
conseqciª de las facultades que les son concedidas como Electores nombrados pª este acto, a 
tener por valido y obedecer y cumplir quanto como tales diputados a cortes hizieren y se 
resolviere por esta. Y firmaron este poder y mandaron a mi el Essnª qe lo testificase de que doy 
fee. Siguen las firmas, ante mi Pablo Roman Ramirez.                  
2º. A la letra. Protesta echa por los electores del partido de Cuenca pª la diputación de Cortes. 
En 13 de Febrero de 1810.                                                                                                         
En la ciudad de Cuenca a treze de Febrero de mil ochocientos y diez, en las salas consistoriales 
los SSres Dn Juan Josef Tenaxas cavrº de la real y distinguida orden Española de Carlos 
Tercero, Dignidad de Dean y Canonigo de esta Sta Ygª Catedral, Dn Migl Villar y Solera, del 

                                                           
184 AHN. Sección Consejos suprimidos. Signatura 12868, expedientes 27 y 28. Año 1811: Expediente 
sobre las solicitudes de don Joaquín Melgarejo y Sandoval y don Francisco Belinchón para que se declare 
la ilegitimidad de sus nombramientos como vocales de la Junta de Cuenca. Año 1812: Expediente sobre la 
representación de don Joaquín Melgarejo y Sandoval, en que solicita que se le exonere de sus cargos de 
vocal de las Juntas de agravios y superior de Cuenca. 
185 Hoy en la provincia de Albacete, desde que se creó en 1834. 



consejo de s.m. Ynqqor Fiscal del Stº Oficio de esta ciudad, Dn Guillermo Hualde Dignidad de 
Chantre y canonigo de dha Iglesia, Dn Dionisio Enrriquez de Navarra cura de Sn Nicolas de la 
villa de Requena, y Dn Bernabé Antonio Grande, electores del partido de Cuenca para el 
nombramtº de los Diputados de Cortes que a nrê y representación de esta provincia que han de 
concurrir a las que estan convocadas en la Ysla de Leon. Dixeron: Que estando para otorgar el 
poder que manda la instrucción y firmarlo vajo el contesto y formulario impreso que viene en la 
misma y atendiendo dhos ssres a lo que tienen protestado constante de las actas, lo qual no 
conforma con la letra de dho formulario a fin de no retener el acto, ni causar los demas 
inconvenientes que se dejan considerar de detenerse el otorgamtº del Poder otorgan, sienten, y 
afirman: que el referido otorgamiento del poder, no lo hacen ni lo firman sino vajo de la 
preserbación de las referidas protestas conserbando asi su dro, y el que no se diga que se 
separan de ello. Y a los efectos combenientes formalizan esta protesta que hacen una dos y tres 
veces y las demas en drô necesarias, y lo piden por testimonio, y habiendolo asi expresado ante 
los SSres de la Junta Presidencial, mandaron lo testifique y les diese el testimonio y lo firmaron 
los SSres a quienes doy fee conozco. Enmdº deten. Ve. Ante mi Pablo Roman Ramirez.  
 
VI. ELECTORES . 
 

Guillermo HUALDE.  
Chantre de la catedral de Cuenca y uno de los electores por el Partido, que entre los demás 
nombrados en los poderes es de interés recordar por su importante actividad pública.  
Nacido a mediados del siglo XVIII en Salmerón, señorío de los duques del Infantado, de la 
antigua tierra de Huete y hoy de la provincia de Gudalajara, fue hijo de don Antonio Hualde186 y 
de doña Josefa Falcón.  
Presbítero de la orden de Santiago desde 1773, y oficial del tribunal del Santo Oficio de Corte 
desde 1816, con pruebas de ordenanza, que se dice también capellán de honor y predicador de 
S.M. cuando en 1806 celebra en Huete, parroquia de San Pedro, Huete, el matrimonio entre don 
Eusebio Bardají y doña Ramona de Parada, sobrina del diputado don Diego de Parada, ambos 
citados anteriormente. 
Grande apostólico según Personajes célebres del siglo XIX por uno que no lo es, 1843, que 
algunos autores hacen diputado por Cuenca en estas Cortes sin embargo de no haberlo sido, 
aunque sí apoderado de su Junta Superior, con especial relevancia ante las autoridades de la 
Nación que residían en Cádiz.  
No aparece su nombre en la nómina del Congreso, ni entre los que presentaron poderes ante la 
Comisión, y el error puede estar originado en el escrito que junto con otros interesados y estando 
en Cádiz dirigió el diecisiete de junio de 1810 al Consejo de Regencia, instando la inmediata 
convocatoria a Cortes.  
Señor: Los diputados de Galicia, de Cataluña, Castilla, Cuenca, Asturias, Murcia, Álava, Rioja 
y León, animados del celo y patriotismo de las Juntas que representan…. Señor: El conde de 
Toreno. Trifón Ortiz de Pinedo. José de Espiga. Juan Martínez Oliva. Pedro Peón Heredia. 
Guillermo Hualde. Francisco Lesús. Niceto de Larreta. Juan Bernardo Quiroga y Uria. José de 
Arguiliz. Joaquín de Baeza. José Cuervo.  
Sobre el que hay que advertir que tampoco todos los que figuran fueron diputados.  
Equivocación que corrige el mismo conde, Grande de España desde 1838, don José María 
Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, diputado por Asturias, regidor perpetuo de Cuenca por 
derecho de su familia materna y donde residió algunos años durante su niñez, que la representaría 
junto con Oviedo en el Estamento de Procuradores que inaugurara Martínez de la Rosa, cuando 
sobre Hualde escribe en su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España: De entre 

                                                           
186 Quizá de los Gualda, apellido toponímico extendido por La Alacarria y cercanías de Salmerón, que 
fueron regidores perpetuos de Cuenca desde principios del siglo XVII. El elector firma Hualde en la 
escritura de apoderamiento. 



los comisionados de las Juntas residentes en Cádiz fué el más celoso a favor de una sola 
cámara, no obstante ser eclesiástico, dignidad de chantre en la catedral de Cuenca y grande 
adversario de novedades.  
Que confirma el Diario de Cortes, sesión del veintidós de diciembre de 1810, cuando recoge su 
enérgico alegato como apoderado de la junta de Cuenca a favor de que se reconocieran los 
poderes que presentó en primera representación el obispo de Cuenca, y cuando no, se mande á 
dicha junta elegir otro diputado. Muy interesante además por el debate a que dio lugar, con 
intervención de numerosos diputados.  
Y el informe que por orden del cabildo catedral de Cuenca del uno de julio de 1811 dirige a la 
Regencia estando en Cádiz, sobre los excesos que cometían en la ciudad y comarca cuando 
sacaban grano para el ejército los comisionados del comandante general e intendente de 
Valencia, que por otras fuentes se conoce era el general Bassecourt, muy mal considerado187.  
Más tarde le veremos consejero de Estado, y cuando el Rey creó la Junta reformadora de los 
negocios públicos el tres de marzo 1820 bajo presidencia del infante don Carlos, emitiendo 
opinión a los pocos días sobre que para dar solución a los pronunciamientos constitucionales se 
debería negociar con los militares, sin aceptar totalmente sus peticiones. En atención a que el 
movimiento no había sido secundado por el pueblo.  
Y también, por Real Orden de la Regencia del veintisiete de julio de1823, siendo de aquel 
Consejo, como encargado junto con otros ministros, de analizar y purificar las actuaciones del 
funcionariado civil en Madrid para su separación y reposición.  
Fue redactor principal del periódico gaditano El Procurador Jeneral de la Nación y el Rey, 
antirreformista y que en parte pagaba en secreto la Regencia en sus principios. Cuatro mil reales 
mensuales según Apología del Altar y del Trono ó historia de las reformas hechas en España en 
tiempo de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la 
Constitución, diarios, y otros escritos contra la Religión y el Estado,  del fraile capuchino don 
Rafael de Velez, obispo de Ceuta, Madrid, 1818. Muy bien recibida por los realistas. 
De su decidida inclinación al absolutismo, y defensa de la persona y libertad de acción del Rey, 
puede ser muestra la representación que con otras muchas personalidades del mayor prestigio, 
encabezándola, dirigió a la Regencia el veintiuno de agosto de 1823. Solicitando el 
restablecimiento sin tardanza de todas las instituciones religiosas y políticas existentes el siete de 
marzo de 1820, incluido el tribunal de la Inquisición, y se cumpliera rigurosamente lo ordenado 
sobre calificación y separación de las personas desafectas.   
Y la noticia que publica Gaceta de Madrid el día dos de junio de 1825: Habiéndose dignado el 
Rey nuestro Señor admitir la cesión que ha hecho en favor de su Real erario el Sr. D. Guillermo 
Hualde, consejero de Estado, del crédito de 7.500 duros que había dejado de percibir de sus 
sueldos en tiempo del gobierno llamado constitucional, inclusos 10} que anteriormente tenía 
devengados; se ha servido S.M. mandar se anuncie en la gaceta este generoso donativo.   
 

VII. EL CONCISO.  Prensa de Cádiz. 27 de mayo de 1813.  
 

Exposición ante las Cortes del diputado don Policarpo de Zorraquín, citado en el texto. 
 

A la letra: En la historia con que debe perpetuarse la memoria de la gloriosa revolucion 
española en todas sus circunstancias merece, merece ocupar un distinguido lugar la ciudad de 
Cuenca, por su fidelidad, y generosos sufrimientos con que ha sostenido su adhesión á la justa 
causa de la patria en la terrible lucha contra el tirano de Europa. 

                                                           
187 En el mismo sentido Fernando de Antón en El cuerpo diplomático español en la guerra de la 
independencia, 1914. Tratando sobre la citada representación que se elevó a la regencia sobre 
convocatoria de Cortes. … y Don Guillermo Hualde, representante ilegítimo de Cuenca, Canónigo, 
reaccionario, en nombre de su fracción,…. 



Tres años enteros de heroica repugnancia á sufrir el yugo de un enemigo tan feroz como 
poderoso, la han hecho sentir toda clase de amarguras y aflicciones, al paso que su constancia 
en ellas ha excitado la admiración hasta en sus mismos enemigos y opresores.  
Nadie con razon la disputará esta gloria, y la estimacion y aprecio con que será recomendada su 
memoria. 
Treinta emigraciones executadas en las mas rigidas estaciones, por terrenos asperos y casi 
inaccesibles, sin reservarse en ellas ancianos, niños, mugeres, ni aun los enfermos; otros tantos 
absolutos abandonos de sus propiedades de todas clases; y once saqueos horrorosos en que se 
apuraron todos los recursos de la barbarie y de la desolaron en los templos y en el vecindario, 
testimoniaron el caracter de firmeza y fiereza de aquellos naturales, y su indisputables patriótico 
entusiasmo. En esta vicisitud y prolongada serie de males pasaron los tres años enteros de 1809, 
810 y 811, y Cuenca conservó su heroismo; y á la corta distancia de 24 leguas de la capital 
donde el intruso rei ostentó su trono d furor y poderío, ofreció aquella ciudad el admirable 
exemplar de no poder establecer en su seno las autoridades del ilegítimo gobierno. 
Fué preciso para conseguirlo en enero de 1812, que precediesen tantas y terribles 
circunstancias como se lamentaron por el general Darmagnac, y continuaron por el feroz 
Rumfort, que se abriese una nueva época de males, sostenida con una fuerza fixa: que los 
pueblos todos de la provincia estremecidos con los castigos y amenazas mas crueles arrojasen 
de su recinto á todo profugo habitante de Cuenca: que una columna volante se ocupase en su 
persecucion y pesquisa: que se ofreciesen con repeticion duros escarmientos en las personas del 
primer aprecio público, como es notoriamente sabido con el Sr. Fuente, digno magistral de 
aquella catedral: que cercada Valencia por el exercito de Suchet, ocupada la Mancha alta por 
una division al mando del general Montbrum, é interceptadas por todas partes las avenidas de 
Cuenca, el miserable vecindario marcado ya con el sello de su miseria y aniquilamiento, buscase 
un lugar para morirse que no le era concedido fuera de sus antiguos hogares. 
Hasta una época tal, que se celebró por el enemigo como uno de sus mayores trienios, cada 
ciudadano era un peregrino en su pais; las amenazas de prision y hasta la de muerte 
proporcionaron al fin el nombramiento y aceptación de una municipalidad; y aun con tan 
poderosos estimulos, ni tuvo afecto la supresión de parroquias, ni la exacción del derecho de 
patentes, ni el apronto de quatro mil fanegas de granos que cupo á la provincia por el cruel 
decreto de 23 de julio de 1811, oi se organizó la milicia civica: cada paso fué una lucha entre el 
poder feroz del enemigo y el sufrimiento tenaz del vecindario. 
Acometido el fuerte188 en 9 de mayo por las tropas del brigadier Don Juan Martin que se 
apoderó de la tesoreria y equipages y dio muerte al baron Nardon, sufrió la ciudad otro 
horroroso saqueo durante la lucha: repuesta nuevamente la guarnicion enemiga en mayor 
numero, cargó sobre el vecindario la subsistencia con el aditamento de una enorme contribución 
de 350} reales de los que se hicieron efectivos con mil sacrificios 200}; y en Julio siguiente cada 
municipal se vió apremiado con 6 soldados e su casa para obligarlos á arrancar de las manos de 
los infelices habitantes los árticulos de sus sustento escasisimo, y se repetió la emigración de no 
pequeña parte del vecindario. 
Sucedió la nueva embestida al Fuerte por el brigadier Don Juan Martin, con el batallon de 
Cazadores de Cuenca, con lo qual  y puesto fuego á aquel huyeron los enemigos: se presentaron 
del gobierno legitimo; y el pueblo en medio de su aniquilamiento manifestó los esfuerzos de su 
amor y fidelidad: juró la Constitución con el mayor júbilo, y erigió su ayuntamiento 
constitucional. 
A cortos dias de placer sucedieron otros de nuevos insufribles sacrificos: en 20 de octubre entró 
de nuevo una division del exército del mediodia, á que se incorporó el rey intruso con las tropas 
que conducia consigo y la gran turba de sus secuaces: nueva emigración del ayuntamiento, y 
nuevas escenas de sufrimiento: pérdidas y desastres para el vecindario. Sucede la retirada de las 
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provincial, o quizá el hospital de la orden de Santiago, fuera del casco urbano antiguo y frente a ella.  



tropas enemigas á Castilla á principios de noviembre; vuelven los vecinos á sus hogares, se 
entabla otra vez el gobierno legítimo; nombra sus diputados para las Cortes ordinarias, y antes 
de perfeccionarse este acto aparece de nuevo el general Detricau con 4} hombre de las tropas de 
Soult; otra contribucion de 800} rs. 5} fanegas de trigo y 2} de cebada: nuevas y mas crueles 
escenas para verificarla, haciendo prenda de las personas reduciendolas á prision, y llevando 
hasta lo sumo el rigor y la fiereza para juntar unos 240} rs que se hicieron efectivos de la citada 
contribucion: Cuenca, por último, queda reducida á un esqueleto, y á un espectáculo horrible de 
miseria y anonadamiento; pero con la gloria de haber ofrecido á la Europa un ejemplar poco 
comun de lealtad y amor á la Patria, y su legítimo gobierno; fundado justamente las mas 
lisonjeras esperanzas de sus alivios en sus sabias paternales deliberaciones.   
 
Sobre el tema, aunque con algún error, es de interés por ci tar a Huete el blog del 
doctor en Historia don Julián Recuenco Pérez, conquense: La casa de Clio,  
2017.  
 

Diputados y representantes conquenses en las Cortes de Cádiz  
 

El 24 de septiembre de 1810, en la isla gaditana de León, actual ciudad de San Fernando, se 
reunieron las primeras Cortes modernas españolas, es decir, las primeras en las que ya no estaban 
representados por sí mismos, como en las antiguas Cortes de los Austrias, los viejos estamentos sociales. 
Cortes que tienen un antecedente, aunque en este caso para la España ocupada, en las que se reunieron en 
la ciudad francesa de Bayona por Joaquín Murat, duque de Berg, a instancias del propio Napoleón, para 
proceder a la redacción de un estatuto que diera visos de legalidad a las abdicaciones de Carlos IV y 
Fernando VII, abdicaciones que habían dejado el país en manos del emperador, y por designación suya, en 
las de su hermano José I. A las Cortes de Bayona, celebradas en 1808, la ciudad de Cuenca también 
habían mandado a su representante, en la persona de Vicente Castillo Álvarez de Toledo, que era doctor 
en ambos derechos por la universidad de Alcalá de Henares, ganadero rico y alcalde de la cuadrilla de la 
Mesta por el partido conquense. Así lo demuestra el poder que fue firmado en su nombre el 28 de mayo 
de ese año, otorgado ante el escribano Pablo Ramón Ramírez por las personas que estaban en ese 
momento al frente del concejo municipal: Román Gundín de Figueroa como corregidor; los regidores 
Francisco de Paula Castillo Haro, que era señor de las villas de Hortizuela y El Palmero, Ignacio 
Rodríguez de Fonseca, Santiago Antelo y Coronel, Ignacio Esteban Romero y Andrés María Cerdán, y el 
procurador síndico y personero del común, Pascual de Lope189[1]. 
 

La situación había cambiado dos años después, el 15 de febrero de 1810. Al menos, lo suficiente 
para que la junta provincial de defensa de Cuenca, que en la ciudad se había creado como en todas las 
ciudades del reino, para proceder a la defensa contra las tropas francesas de ocupación, pudieran nombrar 
a Guillermo Hualde, miembro de la propia junta y chantre de la catedral, “para que en su nombre y 
representación pase inmediatamente y sin pérdida de un momento, a elevar y poner las representaciones 
y recursos de qualquier género que sean necesarios a la propia Suprema Junta Central Gubernativa del 
Reyno, ante qualesquier tribunal supremo que sea necesario, o bien a las Cortes mismas de la Nación 
legalmente congregadas, suplicando por todas las vías de reclamación que tengan lugar, la 
representación de esta Junta Superior de Provincia.” 190[2]. Un nuevo poder en este mismo sentido sería 
suscrito unos días más tarde, el 26 de febrero191[3]. Sin embargo, hay que dejar constancia de que en este 
caso no se trata del nombramiento de un diputado a Cortes, sino de un representante de la junta ante la 
propia regencia del Reino y ante las decisiones que deberían tomar las propias cortes que pudieran afectar 
a la provincia de Cuenca. 

La junta conquense estaba formada, además de por el propio Hualde, por las siguientes personas: 
Luis Alejandro Procopio de Bassencour Dupiere, caballero de la orden de Montesa, mariscal de campo y 
jefe del regimiento de Guardias Valonas, comandante general político de la ciudad, como presidente; 
Ramón Falcón y Salcedo, obispo de Cuenca; Ramón María de Lleopart, alcalde del crimen de la 
Chancillería de Granada y corregidor de la ciudad; Félix Bargado, comisario de los reales ejércitos y 
administrador general de rentas de la provincia; León José Tenajas, caballero de la orden de Carlos III y 
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deán del cabildo catedralicio; Francisco Manuel de Parada y Sandoval, miembro de una importante 
familia nobiliaria oriunda de Huete; Bernabé Antonio Grande, abogado de los Reales Consejos y miembro 
del claustro de la universidad de Alcalá; Andrés Núñez de Haro; y el procurador síndico y personero del 
común de la ciudad, Vicente López Salcedo. 
 

A las Cortes debían acudir seis representantes por la provincia de Cuenca, más otros dos que 
acudirían respectivamente representando al ayuntamiento de la ciudad y a la junta de defensa local. Por 
esas mismas fechas, el ayuntamiento en pleno se había reunido para nombrar a su propio representante 
ante las Cortes, por lo que el 24 de febrero, sus miembros se presentaron ante el mismo notario, Pablo 
Ramón Ramírez, para extender el consiguiente poder en favor de su representante, esta vez en la figura de 
Antonio García Gómez, abogado de los Reales Consejos, que había acudido al sorteo como elector del 
pueblo. Y es que la elección se debía realizar mediante un sorteo, en el que también participaban uno de 
sus regidores, Santiago Antelo y Coronel y el propio Vicente López Salcedo, como personero del 
común192[4].  
 

También la junta tuvo que proceder a nombrar de la misma forma a su diputado en Cortes, 
eligiendo por sorteo a un representante en una terna anteriormente nombrada para ello: “Se había 
procedido por los individuos de la junta a la elección de las tres personas que debían entrar en el sorteo 
bajo las reglas prevenidas en la instrucción, y resultaron en las tres votaciones haber reunido más de la 
mitad de los votos los señores Ilustrísimo Señor Don Ramón Falcón de Salcedo, obispo de esta ciudad y 
diócesis, don Juan Antonio Rodrigálvarez, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, 
arcediano titular de esta santa iglesia catedral, y don Ramón María de Lleopart, del consejo de Su 
Majestad, alcalde hordinario del crimen de la Real Chancillería de Granada y corregidor de esta ciudad 
y partido. Y habiéndose extrahido la cédula del que había de ser diputado a Cortes por esta Junta 
Superior de los tres que se pusieron con los nombres de dichos señores, resultó estar en ella escrito el 
nombre del señor don Ramón María de Lleopart, según resulta del acta estendida y celebrada en el día 
quince del presente mes de febrero y año de mil ochocientos diez.”193[5]   
 

Y por lo que respecta a los diputados de la provincia, para nombrar a dichos representantes se 
habían reunido a principios del mes de febrero en las salas consistoriales, esto es, en el propio 
ayuntamiento de la ciudad, los diferentes electores de la provincia. Estos eran, por el partido de Cuenca, 
los ya citados Luis Alejandro de Bassencour, Ramón María de Lleopart, Ramón Falcón y Salcedo, Félix 
Bargado, Guillermo Hualde, Juan José Tenajas y Bernabé Antonio Grande, además de Miguel Villar y 
Solera, fiscal del tribunal de la Inquisición, y Dionisio Enríquez de Navarra, cura de la iglesia de San 
Nicolás de Requena. Por el partido de Huete participaban en la reunión las siguientes personas: Diego de 
Parada y Bustos, miembro del claustro de la universidad de Alcalá, y Juan Antonio Domínguez y Juan 
José Martínez Toledano, sacerdotes que estaban destinados en las villas de Leganiel e Illana 
respectivamente. Finalmente, por el partido de San Clemente, los administradores de las salinas de 
Minglanilla y Fuentealbilla, Francisco Antonio Portillo y Agustin Garrido; Diego Ventura de Mena, conde 
de Buenavista Cerro y vecino de Belmonte; Joaquín Melgarejo y Sandoval, caballero de Santiago y 
teniente coronel de Infantería retirado en Iniesta; José Lucas Ortega, abogado de los Reales Consejos y 
vecino de El Pedernoso; Francisco Belinchón, vecino de Pinarejo; Juan Caballero Martínez, vecino de 
Tarazona de la Mancha y abogado así mismo de los Reales Consejos; Diego de Osma, también abogado y 
vecino de Tébar, y Diego de la Torre, maestrante de Ronda y vecino de La Roda194[6]. 
 

Reunidos todos estos representantes, decidieron lo siguiente, según consta en el respectivo poder: 
“Rehunidos los electores de todos los partidos de esta provincia de Cuenca en el día once del mes de 
febrero de este año, habían procedido bajo las reglas establecidas en la instrucción al nombramiento de 
los diputados que en nombre y representación de esta provincia han de concurrir a las Cortes Generales 
que el Rey nuestro señor don Fernando Séptimo, y en su nombre la Junta Gubernativa de España e Indias 
ha mandado juntar en la isla de León, y se abrirán el día primero de marzo de este año. Y fueron electos 
y posteriormente sorteados para diputados a Cortes de esta provincia los señores don Alonso Núñez de 
Haro, natural de Villagarcía, don Felipe Miralles, natural de Cañaveruelas, canónigo penitenciario de la 
santa iglesia de Valencia, don Fernando Casado Torres, brigadier de artillería de marina, natural de la 
villa de Zafra, don Diego de Parada y Bustos, natural de la ciudad de Huete, don Diego Ventura de 
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Mena, conde de Buenavista Cerro, natural de la villa de Belmonte, y don Manuel de Rojas, natural de la 
villa de Jorquera, oficial de la secretaría de depósito universal de Hacienda. Y por suplentes para en su 
caso, don Pedro Pinuaga, natural de la villa de Castillo de Garcimuñoz, oidor de la real audiencia de 
Sevilla, y don José Lucas Ortega, natural de la villa de Santa María del Campo, como resulta del acta 
estendida y testificada por el doctor don Máximo Julián López, del gremio y claustro de la universidad de 
Alcalá de Henares, abogado de los Reales Consejos, y primer secretario de la junta suprema de 
observancia y defensa de esta ciudad y provincia.” 
 

Sin embargo, las Cortes no se reunirían en Cádiz, tal y como se ha dicho, hasta el 24 de 
septiembre de ese mismo año. Para entonces, tanto el ayuntamiento como la junta provincial habían 
nombrado nuevos representantes, o lo harían en los días siguientes. Así, el 29 de septiembre, el primero de 
ellos designaba en tal sentido al arquitecto iniestense Mateo López, diputado del común, en un sorteo en 
el que los otros dos representantes de la terna eran, una vez más, Santiago Antelo y Coronel y Vicente 
López Salcedo195[7]. Y por parte de la junta de defensa, lo había hecho ya unos días antes, el 3 de 
septiembre. En este caso, el elegido era el propio obispo de la diócesis, Ramón Falcón y Salcedo, y los 
opositores del sorteo eran otros dos miembros del cabildo ya conocidos, Guillermo Hualde y Juan José 
Tenajas, dignidades de chantre y deán respectivamente196[8]. 
 

Pero es sabido que algunos de los diputados que habían sido elegidos por sus respectivas 
provincias no pudieron llegar a tomar posesión de su nombramiento, por no haber podido llegar a Cádiz 
debido a las circunstancias en las que se encontraba el país, una gran parte del mismo ocupado por las 
tropas francesas, siendo sustituidos algunos de ellos por otros ciudadanos de sus mismas provincias que 
ya se encontraban en la ciudad m,editerránea. Por lo que respecta a los diputados conquenses, el brigadier 
Fernando Casado Torres de Irala no había podido presentarse en esta legislatura, o al menos su nombre no 
figura en el diario de sesiones. Según su biógrafo, Octavio Cano Huélamo, había sido hecho prisionero 
por el enemigo, por no haber querido prestar juramento al rey intruso, siendo trasladado desde Puerto de 
Santa María, en donde se encontraba al inicio de la guerra, a Madrid 197[9].  
 

Y por lo que se refiere a Mateo López, quien, como sabemos, había sustituido a Antonio García 
Gómez, es bastante clarificador el Diario de Sesiones de las Cortes correspondiente al 17 de marzo de 
1813: habiéndose negado éste último a tomar posesión del cargo correspondiente, quien además había 
decidido abandonar el país, acompañando a las tropas francesas, y no siendo admitido como sustituto por 
las propias Cortes el propio Mateo López “por no constar la justa excusa del primer nombrado…el 
Ayuntamiento había procedido a nombrar al diputado que correspondía a la ciudad de Cuenca, 
recayendo su elección en D. Policarpo Zorraquín”. En efecto, consta también la carta de poder en favor 
de éste, uno de los regidores del ayuntamiento, otorgada por el Ayuntamiento el 14 de enero de ese mismo 
año.198[10] Los máximos representantes municipales en ese momento eran Ignacio Rodríguez de 
Fonseca, como jefe político comisionado, y Feliciano Grande, como alcalde.  También los nombres de 
algunos de sus regidores habían cambiado en esos pocos años; ahora figuraban como tales, además del 
propio Policarpo Zorraquín, los siguientes: Andrés María Cerdán, Miguel Antonio Arcas, Felipe de la 
Osa, Antonio Recuenco, Juan Ramón Valiente, Atanasio Felipe Piquero, Hilarión Muñoz y Lomas, Benito 
Canales, Domingo Mendieta y Pedro del Castillo y Ayala. Y como procurador síndico, además del ya 
citado Vicente López Salcedo, Luis Gonzaga. 
 

El asunto de la elección del obispo de Cuenca como diputado a Cortes resulta bastante 
controvertido. Aunque Muñoz y Soliva defiende este hecho, y a pesar de que se encuentra, como hemos 
visto, entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Cuenca su nombramiento como diputado199[11], 
su nombre no aparece nunca entre la nómina de los representantes en Cádiz de la provincia de Cuenca. 
Aunque había sido nombrado como representante de la junta de la provincia, de la cual era presidente, el 
26 de octubre de 1810 se pasaba a la Comisión de Poderes de las Cortes una representación del propio 
prelado sobre los poderes que éste había presentado, asunto que sería retomado en la sesión secreta del 7 
de noviembre, aunque el asunto fue diferido para otra reunión posterior200[12]. Las Cortes no aceptaron el 
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nombramiento, por lo que Guillermo Hualde, chantre de la catedral y residente en ese momento en Cádiz 
en virtud de su primer nombramiento como representante de la junta provincial ante la regencia, envió un 
recurso en defensa de su prelado, provocando una sonora discusión en la que participaron algunos de los 
más destacados liberales de la asamblea, como Ramón Utges y el propio Agustín Argüelles. El asunto no 
llegó nunca a cerrarse de forma definitiva. En este sentido, hubiera resultado positivo el nombramiento del 
propio Hualde ante las Cortes, aprovechando así su presencia en la ciudad mediterránea. 
 

El resto de los diputados a Cortes sí llegaron a jurar su nombramiento en la ciudad mediterránea, 
según hemos podido saber por las anotaciones de los diarios de sesiones. Diego de Ventura Mena, conde 
de Buenavista Cerro, en unión con otros diputados, como los conquenses Diego Parada y Manuel de 
Rojas, o el valenciano Joaquín Lorenzo Villanueva, juró su cargo en la sesión nocturna que se celebró el 
24 de octubre de 1810, recién llegados todos ellos a Cádiz en un barco desde el puerto de Valencia. Los 
datos que tenemos sobre él son muy escasos, por lo que no es posible a partir de los propios diarios sacar 
ninguna conclusión definitiva sobre su personalidad o su ideología. El 23 de junio de 1811, las Cortes le 
concedían una licencia de cuatro meses para viajar a la provincia de Cuenca, sin informar sobre los 
motivos que le habían movido a solicitarla. Por otra parte, el 15 de junio de 1812 fue admitido como uno 
de los miembros de la comisión que debía salir a recibir al regente, el duque del Infantado, y la regencia 
en pleno, cuando ambos debían presentarse ante las Cortes para prestar juramento. Sin embargo, dice 
Federico Suárez que en algunos informes posteriores se le cita como reiteradamente insultado desde los 
escaños liberales, lo que hace suponer que debía ser de filiación conservadora. 
 

Alfonso Núñez de Haro fue uno de los representantes en Cortes que pudo ya jurar su cargo en la 
primera sesión de las mismas, el 24 de septiembre de 1810. Como en el caso anterior, también a este 
diputado se le concedió licencia el 3 de abril de 1812 para viajar, esta vez a Mallorca y a Murcia, con el 
fin de solucionar algunos asuntos particulares de su familia. En la sesión correspondiente al 20 de febrero 
del año siguiente, se dio por informado al pleno que el conquense había contestado al jefe político de la 
isla de tenía pensado cumplir la orden por la que se mandaba que todos los diputados que por cualquier 
razón se encontraban fuera de Cádiz, regresaran lo más pronto posible a la ciudad andaluza. Formó parte 
de las comisiones de premios, el 8 de febrero de 1811, y la que debería examinar el expediente abierto 
sobre el Consejo Supremo, el 1 de abril de ese mismo año. Junto a Manuel Rojas, el 8 de abril de 1812 se 
enfrentó con Antonio Cano Manuel, fiscal del Consejo Real, por un asunto relativo a dos sobrinos de éste, 
que pretendían entrar en el cuerpo de artillería. Sin duda, debíaó ser familia de otro Alfonso Núñez de 
Haro y Peralta, nacido también en Villagarcía del Llano al iniciarse el segundo cuatro de la centuria 
anterior, que falleció en Méjico en 1800, después de haber sido nombrado arzobispo de la ciudad 
americana y virrey interino de Nueva España. 
 

Diego Parada era sin duda uno de los descendientes de esta ilustre familia de Huete. Catedrático 
de Alcalá, también tuvo que pedir licencia a las Cortes en el mes de julio de 1812, aunque esta vez 
motivado por razones de salud. Formó parte también de algunas comisiones: el 14 de abril, para examinar 
los reglamentos de las Secretarías de Estado; el 23 de septiembre, para la de inspección del propio Diario 
de Cortes; y el 1 de diciembre del año siguiente, para la de la Biblioteca de Cortes. Por lo que se refiere a 
Manuel Rojas, consejero de Estado, también formó parte de algunas comisiones, como la de Hacienda, en 
diversas etapas de las Cortes. Debe ser el mismo que, ya con el segundo apellido, Ortega, figura como 
suplente en la Junta de Censura de Cuenca, que fue aprobada por la Junta Suprema de Censura, con el 
visto bueno de las Cortes, el 7 de septiembre de 1813. 
 

Mención aparte merece el diputado Felipe Miralles, canónigo de la catedral y de tendencia liberal. 
Fue éste también uno de los que juraron su cargo el 24 de octubre de 1810. Sin embargo, apenas cinco 
meses más tarde, en la sesión del 31 de marzo del año siguiente, se daba cuenta de su fallecimiento, así 
como de que su sustituto, el ilustrado militar Fernando Casado Torres, no se había podido presentar, por 
hallarse el país ocupado. La situación se complicó aún más por el hecho de que el segundo suplente, 
Pedro Pinuaga, también había fallecido. Así pues, le sustituiría José Lucas Ortega. Como hemos podido 
ver, Fernando Casado no era, en esencia, un diputado sustituto; en realidad, había sido nombrado como 
diputado titular desde un primer momento, aunque no había podido presentarse en Cádiz con el resto de 
sus compañeros. 
 

Por otra parte, el 21 de marzo de 1811, los miembros de la junta conquense de defensa otorgaron 
un nuevo poder en favor de Pedro Nalda, miembro del consejo de Su Majestad y contador general de 
pósitos del reino, “para que en su nombre, y con arreglo a las instrucciones de ella, haga las 



reclamaciones, súplicas, y gestiones convenientes ante Su Majestad, el augusto Congreso de las Cortes 
generales y extraordinarias del reino, Supremo Consejo de Regencia, y demás tribunales superiores que 
necesario fuese, hasta conseguir los objetos a que se dirijen los desvelos de la junta, que sólo terminan a 
la felicidad y bien de esta provincia, pues para todo le dan poder amplio, con plena, franca, libre general 
facultad, sin que por falta de expresión, circunstancia o calidad deje de hacer cosa alguna, pues todo el 
poder que se necesita le confieren, sin excepción ni limitación alguna.”201[13] Al mismo tiempo, 
revocaban los dos poderes anteriores, de fecha 15 y 26 de febrero, a nombre del chantre de la catedral, 
Guillermo Hualde.  
 

En 1813 se constituyó la nueva legislatura, la que debía proceder al traslado de las Cortes a 
Madrid, una vez expulsado del país el ejército invasor. Así, en los primeros días del mes de abril se 
reunieron en Cuenca los electores que debían proceder al nombramiento de los nuevos diputados por la 
provincia de Cuenca. Muchos de los nombres de esos electores son diferentes a los que se habían reunido 
para la legislatura anterior, especialmente los que representaban al partido de Cuenca. Así, además del 
propio jefe político, Ignacio Rodríguez de Fonseca, se encontraban Manuel González de la Villa, provisor, 
vicario general y gobernador eclesiástico de la diócesis, en sustitución del propio prelado, trasladado para 
entonces a su señorío de Pareja; Miguel Francisco de Gaona, abogado y vecino de Villar de Cañas; el 
también abogado Pedro Antonio González, vecino de Campillo de Altobuey; y los sacerdotes Nicolás 
García Page y Máximo Julián López, que estaban destinados respectivamente en las parroquias de San 
Andrés y San Nicolás de la capital. Por el partido de Huete asistieron los ya conocidos Juan Antonio 
Domínguez y Juan José Martínez Toledano. Extrañamente, no había ningún representante por el partido 
de San Clemente202[14]. 
 

En aquella reunión se decidieron los cuatro diputados que debían representar a la provincia de 
Cuenca en la nueva legislatura. Los nombres de los cuatro diputados eran todos nuevos, y algunos de ellos 
salieron de entre los propios asistentes a la reunión. Dice así el acta correspondiente, transcrita en el 
respectivo poder que otra vez se otorgó ante el mismo notario el día 6 de ese mismo mes: “Habían hecho 
el nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta provincia han de concurrir a 
las Cortes, y que fueron electos por diputados para ella por esta provincia los señores don Nicolás 
García Page, natural del lugar de Ribagorda, aldea de esta ciudad de Cuenca, cura párroco de San 
Andrés de ella; don Antonio Quartero, natural de la villa de Tarazona de la Mancha, partido de San 
Clemente, residente en Cádiz; don Juan Antonio Domínguez, natural de la villa de La Parrilla, cura de 
Leganiel, partido de Huete; don Andrés Navarro, natural de Rubielos altos, partido de San Clemente, 
catedrático que fue de Filosofía Moral en los Estudios de San Isidro [el Real, tachado]; y por suplente 
para en su caso, don Juan Crisóstomo Ramírez de Almazán, presbítero, natural de la villa de Aliaguilla.”  
 

Poco es lo que se sabe de la filiación de Andrés Navarro, más allá de lo que dice en la propia acta 
de nombramiento. Éste, igual que Antonio Cuartero, juró ya el 25 de septiembre de 1813, en el transcurso 
de la última jornada preparatoria para la instalación de las Cortes ordinarias. Formó parte de la comisión 
especial para el arreglo del Código Penal, y también en la de instrucción pública, y en la legislatura de 
1814, en la de reforma del reglamento de Cortes. Y por lo que se refiere a Antonio Cuartero, fue miembro 
de diversas comisiones en ambas legislaturas, como la de Hacienda en 1813 y la de Patrimonio del Rey en 
1814, y era de ideología liberal. En sus memorias, el también diputado liberal Joaquín Lorenzo Villanueva 
sigue sus pasos una vez terminada su aventura en las Cortes, después de la suspensión de éstas. Fue éste 
uno de los veinticuatro diputados liberales, junto al citado y al también conquense Nicolás García Page, 
que formaba parte de una lista que desde Valencia se había remitido al general Francisco Eguía el 4 de 
mayo de aquel año para proceder a su arresto, aunque logró escapar del país antes de que se procediera a 
su detención. Por este motivo se le declaró prófugo, y su causa siguió abierta en rebeldía. 
 

También es compleja la filiación personal, no ideológica por cuanto también está contrastado su 
carácter liberal, del cuarto diputado de las legislaturas de 1813 y 1814, Juan Antonio Domínguez, que 
otros historiadores llaman Juan María Domingo o Juan María Domínguez, problema del que también se 
hace eco el historiador Francisco José Fernández de la Cigoña. No obstante, las propias actas, tanto las 
correspondientes a este periodo como las de las Cortes del Trienio Liberal, de las que también fue 

                                                           
201[13] Archivo Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, leg. 1576, fol. 427-428 
202[14] Archivo Histórico Provincial de Cuenca, Sección Notarial, leg. 1576, fol. 83-84. 



diputado, resuelven una vez más el problema: se trataba de la misma persona. Juró su cargo en la sesión 
correspondiente al día 5 de octubre de 1813. 
 

Mención especial, por su especial relevancia tanto en las propias Cortes  de 1813 y 1814 como en 
su posterior devenir histórico, hay que hacer del cuarto de los diputados conquenses, Nicolás García Page, 
quien había nacido en Ribagorda, como ya se ha dicho, en 1771. Elegido como uno de los diputados que 
deberían representar a Cuenca en las Cortes de Cádiz, su labor allí fue bastante importante, formando 
parte del grupo de diputados liberales, y de diversas comisiones, entre ellas las de Ultramar y de 
Instrucción Pública. Formando parte de ésta última, el 9 de diciembre de 1813 presentó al conjunto de las 
Cortes una serie de cinco proposiciones para mejorar este aspecto de la sociedad, tan abandonada por el 
poder civil en los años del Antiguo Régimen. Exigía en ellas la preparación de un plan uniforme, 
solicitaba asimismo que hasta la preparación de este plan pudiera regir el que en su día había preparado el 
afrancesado marqués de Caballero, que había sido Ministro de Gracia y Justicia. Asimismo, propugnaba la 
extensión de dicho plan a los centros educativos propios de la Iglesia, incluidos los seminarios, obligando 
a éstos a dar cuenta al Gobierno de su puesta en ejecución. Finalmente, solicitaba la publicación de un 
nuevo catecismo nacional, que debería ser aprobado por una comisión formada por seis obispos, y 
solicitaba además el establecimiento de una junta de censura para la corrección de costumbres, que 
debería depender del poder civil.  
 

Dos días más tarde se admitieron a discusión las cuatro primeras proposiciones, acordándose que 
fuera trasladado el debate, para su aprobación definitiva, a la propia Comisión de Instrucción Pública. 
Fernández de la Cigoña, que tan crítico es con todo lo sospechoso de ser susceptible de ser tildado de 
liberal, considera esta intervención del diputado conquense como “una intromisión más del Estado en las 
competencias de la Iglesia, indicándole cual debe ser el sistema de enseñanza de las instituciones que ella 
sostiene para la formación de sus miembros”. Es evidente que no tiene en cuenta, no sólo el carácter 
eclesiástico del autor de estas cinco proposiciones, sino tampoco el hecho de que en una sociedad laica 
como la que la nueva España quería ser, a pesar del carácter confesional de la propia Constitución de 
1812, la instrucción de la sociedad en su conjunto no podía estar ya en manos del poder eclesiástico, como 
lo había estado en el Antiguo Régimen, sino en manos del poder civil, que se quería hacer residir en el 
propio pueblo. 
 

Una vez terminada la Guerra de la Independencia, ocupado otra vez el trono por Fernando VII y 
traicionados así los liberales por un monarca que quiso hacer tabla rasa de todo lo que las Cortes habían 
aprobado, éstos sufrieron una violenta represión, que les llevó a muchos de ellos al exilio o a las cárceles 
reales. Junto al prófugo Andrés Navarro, Nicolás García Page estuvo preso en Madrid cerca de un año, 
habiéndole sido confiscados sus bienes y sus rentas; después fue enviado al convento de franciscanos 
observantes de Saceda, en la provincia de Guadalajara, de donde no pudo salir hasta 1820, triunfante la 
revolución de Riego. En ese año, su figura fue exaltada por el cuerpo de ingenieros zapadores, que le 
visitó en la localidad de Alcalá de Henares, y también, junto a la de otros políticos liberales, por la 
Sociedad Patriótica Amigos de la Libertad, que poco tiempo antes había sido fundada en el madrileño café 
de Lorenzini. En esos años fue nombrado canónigo de Cuenca. 
 

Ese año, recuperado el poder por los liberales, tanto él como Joaquín Lorenzo Villanueva fueron 
premiados con una canonjía por la diócesis de Cuenca, aunque ambos volverían a ser nombrados 
diputados a Cortes, cargo en el que permanecieron hasta la derrota liberal de 1823. Derrotado el 
liberales,p, García Page pasó desde Cádiz a Gibraltar, salvando de esta forma la vida. Exiliado primero en 
Francia y más tarde en Inglaterra, donde estuvo al cargo de una iglesia católica de Londres, en 1826 pasó 
desde allí a la isla de Guernsey, y en 1834, fallecido Fernando VII, pudo regresar a España. Establecido 
en Madrid, fue abad de Santa Leocadia y académico de Ciencias Eclesiásticas de San Isidoro. Organizó el 
Hospital General de Madrid, y falleció en la capital de España en 1836. 
 

 
 
 
 
 
 



9º.TÍTULOS NOBILIARIOS AUSTRACISTAS CONCEDIDOS DURA NTE LA 
GUERRA DE SUCESIÓN EN LA TIERRA DE HUETE, CUENCA.  
 

                                              Publicado con algana modificación en la página web de la Real Academia 
Matritense de Herádica y Genealogía el 26 de mayo del año 2013, y en el volumen 
XV de sus ANALES en diciembre del mismo.  Correspondiente al año 2012. 

 

Se cumplen es estos años, 1712-1716, los trescientos desde que el emperador  de Romanos 
don Carlos, rey de Alemania, de Castilla, de Aragón, de…., archiduque de Austria….., conde de 
Barcelona…., señor de…, Vizcaya y Molina203, rey de España en el tratado de Viena de 1718204, 
y también Carlos III para sus partidarios, concediera tres títulos de Castilla a otros tantos vecinos 
de la primera nobleza de la ciudad de Huete, seguidores de su partido durante la Guerra de 
Sucesión Española, = no de Secesión, como aseguran los partidos políticos separatistas * = con 
importantes empleos luego en Austria, Hungría y reino de Nápoles. 

   

A las que debe añadirse las de jurisdicciones señoriales sobre los lugares de referencia por 
similares Reales Cartas otorgadas al efecto, sujetas al servicio de media anata según se escribe en 
las dos que he localizado, es de suponer sea igual la tercera, que a mi entender las hacen también 
verdaderas dignidades nobiliarias. 

 

Fueron los marquesados de Peraleja, (del año 1712, con aviso del 1707), y Pineda (anterior 
o en 1714), y del condado de Garcinarro (año 1716, con aviso en Barcelona del 1707), sobre 
villas del mismo nombre pertenecientes al corregimiento de la Ciudad donde poseían fuertes 
mayorazgos205. 

  

Con ellos se dieron también a la causa austriaca don Juan Antonio, don Manuel de Salcedo, 
y quizá don Francisco de Salcedo, hermanos menores del marqués de  Pineda, con su hijo don 
Lorenzo, y don Francisco, don José y don Juan de Parada, hijos del conde de Garcinarro, con su 
hermano don Julián de Parada. Todos recogidos en el texto206. 

 

Sobre lo que entonces ocurrió en su naturaleza, es de interés recordar lo que varios autores 
contemporáneos y posteriores dejaron escrito. 

  
Así el erudito paisano don FERMÍN CABALLERO, natural de Barajas de Melo junto a Huete, 

ministro que fue de Gobernación con Isabel II, en su La imprenta en Cuenca207. Capítulo 
dedicado al siglo XVIII, previo a la muy completa relación de impresos que da a conocer:  

Las tropas austriacas y aliadas ocuparon en 1706 las riberas del Tajo, en donde hubo 
encuentros diferentes. El marqués de Valdeguerrero con las fuerzas manchegas y de Cuenca, D. 
Francisco Cabalotg con algunas tropas regladas, y el guerrillero de Villar del Saz Juan de 
Cereceda y Carrascosa con la gente de Tarancón y otros pueblos, hostilizaban sobre el gran rió 
                                                           
* Al respecto es de interés el tratado de 1705 entre la reina Ana de la Gran Bretaña y el principado de Cataluña: “… 
Que les Espagnols qui secoueront le joug de la France retournent sous l´ obeissance de la trés-Auguste Maison d´ 
Austriae…”. “… Avec cette Principaute, ou quelque autre Province d´ Espagne, a condition qu´ íls reconnoissent le 
Roi Charles 3, Roi legitime d´Espagne…”. 
203 Real Carta concediendo el título de marqués de Peraleja en 1712. También en la medalla conmemorativa de 
cuando abandonaba Barcelona el año anterior y elección como Emperador: Carolus Hispaniarum, Hungariae, et 
Bohemiae Rex, Arxidux Astriae, electis in Regem Romanorum.      
204 Dieciséis de septiembre de 1718. Rey de España, sin incluir los reinos que la integran, también Emperador de 
Romanos, rey de Alemania, Hungría, Bohemia, Dalmacia, Croacia, …, Décimo sexto de su reinado en cuanto al 
primero.   
205 Comarca ocupada por los austriacos en su retirada a Valencia desde Madrid en 1706, y campo de batalla que 
afectaron tanto a pueblos de Guadalajara como de Cuenca. Que se repetiría en 1710 cuando las de Brihuega y 
Villaviciosa, con ocasión de nueva salida de la Corte hacia los reinos de la corona de Aragón.   
206 Para sus biografias es de interés consultar los fondos del Archivo General Militar de Madrid, cuyo índice 
onomástico por DE CÁRDENA PIERA, Emilio, publicó el ministerio de Defensa en CD el año 2005. 
207 Cuenca, 1869. 



Escudo del grabado anterior, con las armas de los  reinos  de la monarquía española en el segundo cuartel. 

á los imperiales, para impedirles el paso. Destruyeron los molinos y barcas de Fuentidueña; 
cogieron el equipaje del general Peterbourg, y causaron otras pérdidas al enemigo, deteniéndole 
para que le envistiese desde Madrid el de D. Felipe. 

Aquél pasó por fin el Tajo, y, atravesando las tierras de Huete y de Cuenca, cruzaron el 
Jucar por el puente de Olivares, en dirección de Valencia. La guarnición austríaca de Huete 
dejó el 12 de setiembre la ciudad, que hubo de sufrir las demasías de los realistas de sus villas y 
aldeas, que resentidos de su dominación se declararon borbónicos por ir contra Huete, según 
consta de sus acuerdos.  

En la ciudad de Huete nobles y clérigos se señalaron en su odio al príncipe francés, hasta 
el punto de escandalizar á los timoratos y dar motivo á ruidosos procesos, y estos disidentes 
contribuyeron sin duda á hacer más pesada la guerra en este suelo, pues dieron á la venganza 
color de represalia.  

 Además de mucha nobleza de Huete, fueron archiduquistas 
algunos conventos.  

 

En  el de la Merced era conventual Fr. Andrés Ramos, 
natural de Barajas de Melo, que en unas luminarias ordenadas en 
esta villa por las autoridades de Felipe V, tuvo la osadia de poner 
en su casa paterna un bacin, entre dos velas amarillas, con un 
letrero en el sillico  que decia: «Este es Felipe V» Formóle causa 
el Intendente de rentas de Huete D. José  Glacian, y otro fraile 
mercenario escribió unas coplas chistosisimas y picantes contra el 
juez, que poseo de letra de entonces. 
 

A lo que debo añadir que SEBASTIÁN DE M IÑANO afirma en 
su Diccionario Geográfico al tratar de Barajas de Melo208, lindante 
con Huete, que las tropas austriacas estuvieron acampadas en su 
vega luego de pasar el Tajo y que sus vecinos las apoyaron.  

 
 

Y otra noticia sobre los clérigos de la Ciudad 
contrarios a la casa de Borbón recogida del Archivo 
Eclesiástico de Huete, donde se conserva una relación del 
año 1706 en las que se anotan las cantidades que 
voluntariamente entregaron los demás a Felipe V,… 
menos don Alonso de Parada Inestrosa  y Garrido, 
patrón del conbento de la Merced y del ospital de San 
Juan Evangelista, capellán de las monjas de Jesús y del 
dcho. Ospital y de don Álvaro del Castillo (debe referirse 
a la capellanía de Álvaro del Castillo, contador del obispo 
de Cuenca don Diego Ramírez de Fuenleal o de 
Villaescusa, presidente de la Real Chancillería de 
Valladolid, muy bien dotada en la parroquia de San 
Nicolás de Bari, vulgo de Almazán). Don Ignacio del 
Castillo Besga, don Juan Ramírez Donoso, presbítero 
muy pobre, don Blas de la Torre, presbítero pobre, y don 
Marcelo Ramírez, clérigo de menores pobre209.   

 

                                                           
208 “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal”. Madrid, 1826- 1828. 
209 La capilla mayor del monasterio de la Merced, el hospital de San Juan Evangelista, y el convento de Jesús y 
María, fueron fundaciones de la familia Parada. Años 1502 por voluntad testamentaria del licenciado Luis Méndez 
de Parada, del Consejo de los Reyes Católicos, y por bulas de S.S. de 1537 y 1562.  

Carlos VI. Grabado por  Jacob Weishoff. Año 1717. Coleción del autor. 



De mucho interés es lo que refiere JUAN JULIO AMOR CALZAS en Curiosidades históricas de 
la ciudad de Huete (Cuenca)210. Estimable trabajo de investigación sobre fondos del clero y 
municipales, al que sin embargo hay que objetar que por omitir casi siempre los nombres de los 
protagonistas de los hechos que recoge, se tengan ya por perdidos al no existir actualmente en los 
archivos buena parte de la documentación que cita  
 

Durante la Guerra de Sucesión los hechos más principales que en Huete tuvieron lugar, y 
de los cuales existen noticias en sus libros de acuerdos del Concejo, correspondientes a los años 
1701 al 1706 y 1707 al 1712211, son los siguientes: 

Felipe V al tomar la ofensiva contra el Archiduque Carlos, que estaba en Portugal, escribe 
una carta al Concejo de Huete el 15 de Enero de 1704 manifestando que sale á reunirse con las 
tropas de su abuelo para ir contra sus enemigos, como así lo hizo, apoderándose de varias 
plazas del vecino reino. 

Nada de particular ocurrió en esta población hasta el 2 de Febrero de 1706, día en que fue 
ocupada por una columna de caballería de S.M., el 30 de abril se dio cuenta al Ayuntamiento de 
un Real Decreto de la Reina, mandando se alistasen todos los vasallos de la Ciudad para saber 
los hábiles o idóneos en el manejo de las armas, y estuviesen prontos a salir á campaña. No 
consta el número de hábiles que alistaron, pero, desde luego, no pudieron contar con las 
milicias, las cuales se hallaban ya combatiendo por la causa de su Rey en el Reino de Valencia. 

La noche del 19 de Mayo hubo iluminaciones y pólvora para celebrar la toma del Castillo 
de Monjas por las armas de Felipe V, transitando el 18 de Junio, por esta Ciudad, el regimiento 
de caballería del Marqués de Pozo Blanco (del ejército de Felipe V). Apurados se verían los de 
Huete en el mes de Junio con los progresos de los aliados en el reino de Valencia, cuando el 30 
de ese mes escriben al Presidente de Castilla, D. Francisco Ronquillo, manifestandole su gran 
fidelidad a la Corona, pero que estando tan cerca de la frontera de Valencia podía ser invadido 
e inútil todo sacrificio en la defensa, puesto que además de ser lugar abierto no tenían hombres, 
armas ni municiones, á lo que el mismo Ronquillo les contesta el 2 de Julio, diciendo que les da 
las gracias por la fidelidad y amor que tienen al Rey , y que llegado el caso de ser amenazados 
por fuerza superior pueden rendirse a ella. 

En vista, sin duda, de la anterior contestación, de ver casi perdida la causa de Felipe, al 
mismo tiempo que amonestados de cerca por los enemigos que estaban en Torrejoncillo, según 
manifestación del alférez que con varios hombres habían enviado á vigilar sus movimientos en la 
rivera del Jucar, el 31 de Julio acordaron obediencia al rey Carlos III y mandar una comisión 
para hacerlo así presente a las tropas de los aliados, las que el 1 de Agosto acamparon en la 
población al mando de Don Pedro Morras, compuestas de 1.000 caballos dragones ingleses y 
1.500 infantes españoles y alemanes, habiendolos tenido  preparados, por orden del Jefe, 2.500 
panes de dos libras, 120 fanegas de cebada, 200 arrobas de vino, 50 carneros y 100 aves. El Sr. 
                                                           
210 Madrid, 1904. Recoge también un coplilla local que dice de esa época, Cuatro santos hay en Huete, / que se 
debían quemar: / Santoyo con Santarem, / Santa Cruz y Sandoval. Cuatro familias de representación pero que 
entonces no la tenían por no contarse ya entre los vecinos. Mejor que en ese momento habría que situarla siglos 
atrás, quizá de cuando las banderías entre los partidarios de Felipe I contra su suegro don Fernando, o los 
enfrentamientos de las Comunidades, importantes en Huete. 
211 No se conservan actualmente actas municipales de las sesiones de los años de la Guerra, a excepción de entre 
otras sin interés para el tema las fechadas el seis de noviembre y cuatro de diciembre de 1703. En la primera se leyó 
una carta del presidente del Supremo Consejo de Castilla don Manuel de Arias, arzobispo de Sevilla, comunicando a 
la Ciudad que los holandeses, ingleses y portugueses han movido al Emperador a proclamar Rey de España al 
Archiduque, y que hacen guerra contra nuestro rey Felipe V, solicitando lealtad de la Ciudad. Madrid, diecisiete de 
octubre  Se tomó acuerdo de servir a S.M. como se pide, y dejar traslado en el libro capitular. En la segunda, el de 
celebrar el decimonoveno cumpleaños de Felipe V, primero en el Reino pues los tres anteriores los pasó en la 
campaña de Italia, con luminarias en las casas, ventanas y calles, repique de campanas en conventos y parroquias, y 
que asistan los cabildos de Curas y Beneficiados y de Señor San Ildefonso con la Ciudad a misa en la parroquia de 
San Pedro por su salud y feliz suceso de sus armas. Nombrando para ejecutarlo a los regidores perpetuos don Juan 
Fernández de Soto y don Joseph Francisco Salcedo y Morquecho, que más tarde seguiría a don Carlos y sería por él 
primer marqués de Pineda.    



Morras sustituyó al Corregidor de la Ciudad por otro del partido del Archiduque, el cual 
desempeñó el cargo poco tiempo, pues el 20 de Septiembre, por mandato del rey Felipe, 
volvieron a dar posesión al Corregidor sustituido, y el Presidente de Castilla les comunica que 
el rey les perdona por haber prestado fidelidad a su rival. Después de todo esto, aparece un Real 
Decreto de S.M., perdonando lo débitos reales que tuvieran hasta fin de año, en vista de los años 
causados por las tropas amigas y enemigas. Y, por último, el referido Presidente, el 2 de Mayo 
de 1707, escribe una carta al Ayuntamiento dando cuenta de que el ejército Real ha derrotado 
por completo al enemigo en los campos de Almansa, y lo participa á la Ciudad como leal que es 
a su Rey, para alegría y júbilo consiguiente.  

 

Del tiempo de esta guerra fuera quizá el fuerte con foso que se levantó en las cercanías de 
la dehesa de Villasviejas, término y jurisdicción de la Ciudad cerca de El Hito y Montalvo, según 
escribe José Cornide en sus Viajes por la España de mediados y finales del siglo XVIII.     

    

Y también un impreso anónimo de época que cuenta los excesos que allí cometió en el 
ejército de don Carlos, que no obstante omitirse el año habrá que fechar en 1706, sin embargo de 
que pudo ocurrir alguno a finales de 1710, cuando el ejercito anglo austriaco abandonaba la 
Corte y se dirigía a Barcelona, próximos a los días ocho, nueve y diez de diciembre en que se 
dieron en La Alcarria las batallas de Brihuega y Villaviciosa, con gran destrozo en localidades 
cercanas212. 

 

En la Ciudad de Huete, entraron dichos Soldados, y en la puerta de la Parroquial de San 
Pedro, hizieron carnicería publica, teniendo en ella muchos carneros, y zebones colgados, 
degollandolos en la misma puerta, entrando algunas vezes en la Iglesia, riendo, haziendo burla 
de las Imagenes, tanto que le obligó al Cura decir Missa á puerta cerrada.  

En la Iglesia de el Priorato de S. Gil, que es de la Orden de San Juan, rompieron las 
puertas de dicha casa, y entraron al Claustro donde cae la puerta de la Iglesia, rompieron sus 
cerraduras, quebraron el Sagrario, y sacaron el Copón con las Formas que en él avia, y se lo 
llevaron. 

En la parroquia de San Nicolás, entraron dos de dichos Soldados Ingleses, y uno de ellos 
con la bayoneta intentó quebrar el Sagrario, y lo huviera executado á no averse abrazado con él 
el Cura, viendo tan sacrilega accion. 

Tambien se apoderaron de la Hermita de Santa Ana, que servia de Parroquia por la de 
Santa Maria de Castejón, y aviendo consumido el Santísimo, y sacado las Imagenes, metieron 
muchas armas dentro, y la fortificaron con fossos, y estacadas.  

En el Convento de Religiosas de Jesus, echaron de él á las Monjas, ignominiosamente (y 
diferentes Eclesiasticos las pusieron en otra Clausura) y metieron en dicho Convento de 
trescientos á cuatrocientos cavallos, haziendo cavallerizas todos los Claustros, y Oficinas. 

En el Colegio de la Compañía de Jesús, entraron dichos Soldados, derribaron las puertas 
de la Porteria, y le saquearon, llevaronse diferentes Reliquias que avia en un Relicario muy 
celebre, y un pedazo del cuerpo de San Paterno, engastado en plata: A un Santisimo Christo 
Crucificado quemaron los pies, y piernas; y tambien se llevaron un Caliz, y una patena, 
diferentes Frontales, y Ornamentos de los que hizieron chupas, y calçones, y manteletes para los 
cavallos, de las Estolas hizieron talaíles: A un Religioso de dicho Colegio, le dieron de palos con 
un bastón, y le llevaron preso al Cuerpo de Guardia; y el General Preterbourg, dixo le avia de 
hazer ahorcar suponiendo, que era Espía; y uno de dichos Soldados, sacó una sotana, y un 
bonete de dicho Colegio, y lo traia puesto por las calles con gran desprecio. 

                                                           
212 “Resumen, y extracto de los sacrilegios, profanaciones, y excessos, en lo Sagrado, que por las Informaciones 
autenticas, ejecutadas, de orden de los Ordinarios Eclesiasticos de los Obispados de Sigüenza, Cuenca, Osma, y 
Arzobispado de Toledo, se justifica, averse cometido, por los Soldados y Tropas del Archiduque, en los mas de los 
Pueblos adonde llegaron, en las dos ocasiones, que internaron en este Reyno de Castilla (por su desgracia) en los 
años de 1706 y 1710” . Madrid, Sin autor ¿Miguel Rubín de Noriega?, ni año, ¿1711?    



Asimismo entraron, y se apoderaron de los Conventos de Santo Domingo, San Francisco, 
San Benito, y Nuestra Señora de la Merced de dicha Ciudad, y hizieron cavallerizas de sus 
Claustros para sus cavallos, y de la Iglesia del dicho Convento de Santo Domingo, robaron, y se 
llevaron dos lamparas de plata que avia. 

 

Por otras fuentes locales, protocolo notarial 213 del archivo municipal y notas del mío, se 
conoce también que en 1706 arruinaron el interior de la capilla mayor la ermita de San Sebastián 
en el parque de La Chopera, y destruyeron el resto. 

Donde al poco tiempo de abandonar la Ciudad se hizo fuerte una tribu de gitanos armados, 
desertores de los frentes y procedentes de las levas ordenadas por Felipe V, que amenazaron con 
asaltar la Ciudad. Ocasionando sobresalto durante muchos días. 

    

A lo que hay que añadir las noticias de RICHARD FORD en A han-book for travellers in 
Spain213. Sobre la ocupación por el general Preterbourg, Charles Mordaunt, tercer conde de 
Peterborough y primero de Monmouth, comandante en jefe del ejército de tierra de los ingleses y 
de las Provincias Unidas que apoyaban a los austriacos.  

 

Que afirma como el general antepuso su caballerosidad a la venganza cuando en agosto de 
ese año perdió en las cercanías su bagaje y pertenencias personales muy valiosas, en escaramuza 
del enemigo, - otros autores añaden fueron soldados disfrazados con sus uniformes -, que 
hicieron innecesaria carnicería en los dragones de escolta.  

 

Y también que a la vista de sus tropas huyeron las mujeres, subiéndose a un convento con 
imágenes y retablo de Becerra214, temerosas de galantería con alguna de su gusto, advirtiendo 
que acudió solamente para dar un rápido vistazo al acobardado grupo y no para tomar represalia 
ni fortificarse. 

  

Negado por el capitán austracista don FRANCISCO DE CASTELLVÍ en Narraciones históricas, 
cuando recuerda como Milord amenazó al instante con quemar Huete y a los vecinos de cinco 
pueblos cercanos, si en veinticuatro horas no aparecían los doscientos mil pesos que llevaba para 
su embajada en Madrid215.  

Que se repite con más o menos extensión en las memorias del mismo general, con relación 
de su actividad y del citado incidente216, en la narración del erudito LORD MAHON, PHILIP HENRY 

STANHOPE
217, y en el sermón pronunciado en 1743 por el fraile capuchino ALONSO DE LA 

GUARDIA  en las exequias celebradas por el alma del teniente general felipista don Juan de 
Cereceda y Carrascosa en la parroquia de su naturaleza, Villar del Saz de Don Guillen, en La 
Mancha conquense y cerca de Huete. Editado en Madrid en 1774. 

                                                           
213 Parte II. Londres, 1845. Volumen 3º. 
214 Se refiere al de Jesús y María, de religiosas justinianas de clausura, Importante edificio de mediados del siglo 
XVI aún en pie con fachada en piedra de sillería, hermoso claustro y portada atribuida a Vandelvira, que sus vecinos 
llamaron La obra cuando se construyó. Fundado por el canónigo de Cuenca, dignidad de arcediano de Alarcón, don 
Marcos de Parada, señor de Huelves, y ubicado en un alto de las afueras. Con pinturas del altar mayor destruidas en 
la última Guerra Civil que se tuvieron por de ese artista, hoy documentadas como del conquense Juan Gómez, pintor 
de Felipe II con mucha obra en El Escorial, por Pedro Miguel Ibáñez Martínez en “Pintura conquense del siglo 
XVI”. Tres volúmenes. Cuenca, 1993.  
215 Narraciones históricas desde el año 1700 al 1725. Original en Archivo del Estado de Viena, y copia incompleta 
en Biblioteca de Cataluña. Edición en Barcelona, cuatro volúmenes, 1997-2002. Recoge Huete en el II, páginas 165, 
300 301. Parada, José, en III, pags. 684-5, y IV, 616, Juan José de, en III, 303, y Julián en III, 689. Salcedo 
Morquecho, Juan Antonio, en III, 144, José, II, 233, y Manuel, I, 377. Todos citados en este trabajo. 
216 En agosto de 1706. A memoir of Charles Mordaunt Earl of Peterborough and Monmouth with selections from his 
correspondence. Volumen II. London, 1853. Incluye correspondencia que envió desde Huete.  
217 History of the war of the Successión in Spain. London, second edition, 1836. 



Mucho más explícito sobre sus acciones aquel año en la Ciudad, cuando era teniente 
coronel del trozo o tercio de caballería Rosellón218.  

Hallábase Huete ocupada por una guarnición que en ella dejó el conde de 
Peterborough de 300 infantes, 60 dragones montados y algunas compañías de migueletes. Supo 
esta noticia Cereceda, que a la sazón se hallaba en Alcalá, y marchando a la ligera con 80 
caballos y 50 dragones entró de improviso en la ciudad, con su gente puesta en orden 
militar, habiéndoles antes dado sus órdenes y seña para acometer. Pero, al irse ya acercando a 
los enemigos, vio S.E. que un soldado iba poner fuego a un tiro de artilleria que por 
precisión habia de destrozarle a su gente. Muy a su corazón le llegó que aquel enemigo triunfase 
así de aquellos pocos cristianos que le seguian, e invocando el auxilio de la Reina María, 
de quien siempre fue muy devoto, con estas auxiliares armas, sin reparar ni temer el peligro, se 
arrojó solo por entre los enemigos hasta lograr cortarle el brazo del primer golpe a aquel 
soldado que iba a poner fuego a la artilleria, destrozando totalmennte a los enemigos, haciendo 
prisioneros a algunos oficiales y soldados, con el convoy de 24 galeras cargadas, las que sin 
tocar en cosa alguna entregó a S.M. que se hallaba en los campos de Ciempozuelos. Caso raro 
por cierto y en que si bien se mira tuvo mucho de milagroso. 

Que confirma el relato del citado Castellví sobre lo ocurrido el  día trece, cuando 
encontrándose entre Huete y Tarancón, tomó el gran equipaje que precedía a Peterborough*. 
Que valía 200.000 pesos porque debía servirle en la pompa de embajador británico en Madrid. 

 

Acción que parece distinta aunque de las misma fechas a la que el duque Berwick comunica 
al ministro de la Guerra francés Chamillart en lacónico parte: Una de nuestras partidas ha batido 
en Goëte a un convoy que venía de Valencia escoltado por 150 infantes y 20 jinetes; se les 
mataron casi 80 hombres en el sitio y se apresó al resto con 24 galeras y 2 piezas de cañón, que 
han traído a este campamento. 

Similar al relato de la campaña del verano de 1706 que el franciscano portugués Domingos 
da Conceiçao, capellán de un tercio de su paisano el general marqués das Minas al servicio de 
don Carlos de Austria y quizá presente, en su manuscrito Diario Bellico, conservado en la 
Academia de Ciencias de Lisboa.  

Cuando escribe sobre apresamiento por tropas borbónicas y vecinos de dos galeras y dos 
piezas de artillería de las tropas del general inglés Peterborough. Por culpa de los guardias que se 
durmieron y que “por ello, pagaron también con sus vidas”. Añade era cuerpo de los aliados con 
dos mil hombres al mando del general Guindo.  
 
 
 
 

 

                                              
 

Medallas de la proclamación del archiduque 
don Carlos como rey de España el año 1703 con el nombre de Carlos III219. 

                                                           
218 Nacido en el año 1665, de ascendencia noble. Estudió en el colegio que la Compañía de Jesús tenía en Huete, de 
donde salió en 1682 para sentar plaza e soldado en la compañía de caballos de don Juan Manuel Puello, acuartelada 
allí. Trozo de la caballería de Rosellón, del que fue capitán desde al menos 1694, con mucha actividad durante las 
campañas de Cataluña y la posterior guerra de Sucesión en Castilla desde sus comienzos. Alcanzó grado de Teniente 
general, y se cruzó en la orden de Calatrava el año 1708. Falleció en su naturaleza en 1743, en cuya iglesia reposa 
sus restos bajo lápida laudatoria.  
* Así también en pocas líneas BELANDO en su Historia Civil de España, Madrid, 1740, que afirma dio fuego a Huete. 
219  Es de interés, DE FRANCISCO OLMOS, José María, La moneda como arma política en la Guerra de Sucesión 
Española (1703-1713). El numerario del archiduque Carlos. Cuadernos de Investigación Histórica, 24. Madrid, 
2007. Con relación de acuñaciones como Hispaniarum Rex e Hispaniarum et Indiarum Rex en los reinos de Aragón, 
Mallorca, Valencia, Nápoles y Sicilia, principado de Cataluña, ducado de Milán y Países Bajos. 



ÁRBOL 1º. PARENTESCO ENTRE LOS PRIMEROS MARQUESES DE                                                            
PERALEJA Y PINEDA, Y EL PRIMER CONDE DE GARCINARRO.  

 
 
 
Nacido en Huete + - 1475 Alonso Méndez de Parada ======l= María López de Madrid 
4 ª generación allí de su familia. Regidor perpetuo de Huete   l                                           
     lº----------------------------------2º-------------------------------3º--------------4º--------------------------l---------otros                                   
Bernardino de Parada   D. Marcos de Parada    Dr. Gaspar Méndez    Sebastián Méndez         Dª María Inés                                                                   
      (  )                           I señor de Huelves  y    de Parada.  II señor    de Parada. Regidor        Méndez de Parada 
      (  )                          Torrejón, Huete, en 1559           de Huelves     perpetuo de Huete                 (  )                                                                                      
      (  )                                                                                                             (  )                                 (  )                                                                                      
Dª Catalina del Castillo            Consultor del                      Dª Beatriz Gómez de Cetina           Juan de Beancos                                                                                                                  
        l  Hijo segundo.                Santo Oficio l--1º----------------------------2º---l                                   l                                                                                                                                                          
D. Marcos de Parada                D. Alonso Méndez de Parada    D. Gaspar de Parada                Dª María de Beancos 
III  sr.  de Huelves. Rg. perp.                       (  )   Rgs. perpetuos  de Huete   (  )                                (  )                                                                                                                                                            
      (  )                      de Huete.                      (  )                                              (  )                                (  )                          
Dª María de Nava                            Dª María Rochi               Dª Melchora de Mendoza            D. Diego de Salcedo 
       l                                      l------------------l                                                  l                          Rg. perp. de Huete 
       l                                      l                        l                                                  l                                   l 
D. Marcos de Parada = Dª Beatriz   D. Francisco Hortensio   D. Sebastián de Parada               D. Juan de Salcedo                                                                                        
IV señor de Huelves   l  de Parada    de Parada.                        Rg. perpetuo de Huete                       (  )        
                                   l                      Caballero novicio de la orden              (  )                                 (  )        
                                   l                      de San Juan de Jerusalén                      (  )                                (  )  
                                   l                                  (  )                                              (  )                                (  ) 
Los demás señores de Huelves y     Dª Leonor de Cárdenas    Dª Ana Graciano          Dª Catalina Ruiz de Alarcón                                                       
Torrejón, en cuya descendencia                    l                                                   l                                    l 
están hoy el marquesado de     D. Alonso Febo de Parada      D. Juan Antonio de Parada         D. Juan de Salcedo 
Peraleja y el condado de Garcinarro.          (  )                                   Caballeros de la orden de Santiago 
                                                                      (  )                       Regidor perpetuo de Huete                  (  ) 
                                                                      (  )                                               (  )                                 (  )                                           
                                         Dª Catalina Florez de Andrade        Dª Francisca de Olivares  Dª Isabel Morquecho Sandoval  
                        l-----------------------------------l Ndo. 1656       Ndo. 1676         l                                    l         
Dª Margarita de Parada D. Francisco Alfonso  de Parada        D. Juan José de Parada               D. Diego de Salcedo 
                         (  )         I CONDE DE GARCINARRO        y Mendoza. I MARQUÉS         Cab. de Santiago 
                         (  )         Regidor perpetuo de Huete                 DE PERALEJA. Regidor         Alférez mayor         
                         (  )                                         (  )                        perpetuo de Huete                      perpetuo de Huete 
                         (  )                                         (  )                                               (  )                       Ministro del Santo Oficio  
                         (  )                                         (  )                                               (  )                                (  ) 
                         (  )                                         (  )                                               (  )                                (  ) 
D. Diego de Heredia Bazán  Dª Ana Vidaurre de Mendoza   Dª Sebastiana Baraez                   Dª Isabel Morquecho 
Caballero de Calatrava.        y Salcedo. Prima tercera del                               l                         Conde Enríquez 
                           l                   primer marqués de Pineda                                   l                                    l   
                           l                                             l------------------l                          l           Ndo. + - 1665  l                      
Dª Catalina de Heredia Bazán    D. José Antonio de    D. Alonso de    Con descendencia          D. José de Salcedo 
                          (  )                     Parada. II conde de   Parada              hasta el día en                I MARQUÉS                 
                          (  )                Garcinarro, en Viena.             (  )          Árboles 2º y 3º.              DE PINEDA  
                          (  )                Caballero de Calatrava            (  )                                                          (  )     
                          (  )        Calatrava.  Sin descendencia           (  )                                                           (  ) 
D. Marcos de Parada y Vidaurre de Orduña                 Dª Paula Daoiz                                        Dª Teresa de Salcedo                                                                                                                                           
VII sr. de Huelves y Torrejón.                                                  l                                                              l 
                           l                                                           Con descendencia                          Con descendencia extinguida.            
Los demás señores de Huelves y  Torrejón en.              hasta el día en                                La posterior posesión  del 
cuya descendencia están  hoy  el  marquesado               Árbol 5º y 6º.                                 mayorazgo y sucesión hasta 
de Peraleja y el condado de Garcinarro, según                                                                      el día en otros apellidos.  En  
se escribe en sus apartados.                                                                                                    texto y Árbol 4º. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            
 



Escudo de La Peraleja, 
con el de Huete en el 

segundo cuartel 

Ayuntamiento Constitucional. 
Peraleja. Certificado por su 
alcalde Juan José Jarabo. Sin 
año. ¿Finales del siglo XIX? 
En el primer cuatel, partido, 
dos flores de lis y tre flores de 
lo mismo, en el segundo un 
castillo o torre. 

1º. Marquesado de PERALEJA 

Sobre el pueblo de La Peraleja, a diez kilómetros de Huete, que cuando aldea se eximió de 
su jurisdicción en años próximos anteriores a 1602 en proceso muy controvertido220, quedando 
desde entonces villa con su justicia sobre sí, con alcaldes ordinarios regidores, jurados, 
procurador síndico y escribano221.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                    
                                 Vega de La Peraleja a mediados del siglo XVIII222. 

 

Tuvo siempre a honor no admitir hidalgos entre sus vecinos, 
y al respecto FERNANDO GUTIÉRREZ DE VEGAS recoge en Los 
enredos de un lugar, Madrid, 1781, “que antes permitiría faltase 
de su torre la giralda que los ilustra que en sus archivos se 
encontrara un don”. Acorde con su falta en el catastro de la Única 
Contribución de mitad de siglo, pero no con Relación de los 
pueblos de la provincia de Cuenca…, de 22 de diciembre de 1804” 
formado a instancia del consejo de Hacienda, donde sin decir sus 
nombres se cuentan cuatro entre sus doscientos veinte vecinos.    
 

A principios del siglo XVIII contaba con cerca de novecientos habitantes, doscientos 
cincuenta vecinos según el memorial que a finales de 1706 o principio de 1707 encontrándose en 
Cataluña dirigió a don Carlos don JUAN JOSÉ DE PARADA Y MENDOZA , paje y 
caballerizo que había sido de Carlos II, también regidor perpetuo de Huete por sucesión a su 
padre aunque no lo dice 223, solicitando merced de título de Castilla con el señorío, jurisdicción y 
                                                           
220 Archivo General de Simancas. Patronato Real, caja 87, documento 16. Escrito del Reino ante las Cortes de ese 
año, sobre la base de que muchos meses a se había hecho consulta a S.M., sobre que no pasase, pues se había hecho 
después del servicio de dieciocho millones para que no hubiera exepcion. A la vuelta, que no pase adelante la 
exención de Peraleja. También en Archivo Municipal de Huete,  Juzgado de La Peraleja. Real provisión del Consejo 
del tres de mayo de 1608 en Madrid comunicando a su procurador que Huete se había opuesto a la pretensión, de lo 
que resultó que el consejo de Hacienda la negara y no se dio posesión. Que pretende venderse ahora a señor 
particular, que no se le conceda por contrario a los intereses de S. M. y vuelva a la jurisdicción de la Ciudad. 
Firmado: El Patriarca.   
221 En 1751, cuando se contestó al cuestionario de la “Única contribución”, catastro del marqués de la Ensenada, 
eran alcaldes Juan Jaravo y Juan Hernan Saiz, regidores Juan de Villaba, Juan Jarabo Martinez y Felipe Bicente, 
jurados Josph Notario, Andres Gonzalez y Juan Bicente, y procurador síndico general Manuel Muñoz, todos sin 
tratamiento de don y al parecer pecheros llanos, pues no se dice sobre separación de estados ni aparecen hidalgos en 
el resto de la información.   
222 Archivo de la Real Chancillería de Granada. Catálogo de Colección de mapas, planos y dibujos. Representa la  
vega de La Peraleja en las confluencias de los ríos Bulgo o Mayor, Reatillo y Peñaora. Por Francisco Javier Barrera. 
Escala indeterminada. [S.l.: s.n., 17--? Ms., tinta y aguada, col. (papel); 110 X 53 cm. Orientado. -- Relieve 
representado por montes de perfil. -- Hidrografía y red de acequias. -- Vegetación y labradíos representados. -- 
Dibuja molino y puente.  -- Red de caminos. -- Tabla numérica para indicar lugares en el mapa.  
223 El caballero de Santiago don Juan Antonio de Parada y Graciano, que falleció en 1680. Por ser entonces menor de 
edad dispuso su madre y tutora doña Francisca de Olivares lo sirviera en su nombre don Alonso de Parada 



rentas de Peraleja, por tener allí lo principal de su mayorazgo y hacienda de campo, en 
compensación de los sacrificios que venía padeciendo con su familia desde que de Huete, su 
habitual residencia entonces224, pasó en 1706 a besar la mano de V Mag a la villa de tendilla225; 
y después al Reyno de Balencia en seguimtº de V Mag a donde a estado este hibierno, y aora a 
passado a este principado226; aviendo avandonado su mujer y cinco hijos que dejo en castilla, 
confiscada su Hacienda de más de quatro mill ducados de Rentta sin otros dos mill ducados de 
Renta de Juros que se le minoran y mas de doze mill ducados que ymportan los vienes y frutos 
que le saquearon las tropas enemigas, y los vecinos de de la Ciud de Huette. 

Atendido por AVISO del once de abril de 1707 con un Se le concede titulo de Castilla con 
el lugar que refiere y jurisdición, y en lo q mira a las Rentas lo tendra p S M en bolviendo a 
Castilla227.  

 

MEMORIAL QUE SE CITA 
 

Parada Don Gioo. Giuseppe  
 

                                             Señor  
 

Dn Juan Joseph de Parada y Mendoza puesto a los Pies de Vª Mag. Dize que es hijo de Dn 
Juan Anttonio de Parada cavallero que fue del horden de santiago nieto de Dn Sevastian de 
Parada rexidor perpettuo de la ciud de Huette sobrino de los capitanes Dn Alonsso y Dn 
Gerónimo de Parada Hermanos de su Abuelo y Padre el Maestre de campo Dn Sevastian de 
Parada, cavalleros que fueron de dha orden sin otros muchos de su Antigua familia que en 
ttodos tiempos An servido en guerra viva A los Gloriosos predezesores de Vª Mag. conservando 
el Antiguo lustre que es nottorio y este lo continuo el suplicante sirviendo Al Señor Dn Carlos 
Segundo que esta en gloria En el Asiento de Paje y después de Cavallerizo; y Continuando el 

                                                                                                                                                                                            
Henestrosa, vecino de Huete. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Escribano Gaspar de Acevedo, número 
11.301, diez de febrero de 1680. Mi archivo. Don Alonso, abogado de la Ciudad, corregidor que había sido de 
Cogolludo, y como cabeza del linaje patrón de la capilla mayor del monasterio de La Merced y del hospital de San 
Juan Evangelista, murió de repente el seis de septiembre de ese año en Huete, parroquia de Santiago. Viudo de doña 
Luisa Amoraga y de doña Ana Becerra, sin descendencia. Fue tío, primo hermano de su padre, del homónimo 
presbítero citado anteriormente en el texto como uno de los clérigos que negaron donativo a Felipe V en 1706. Bajo 
el mismo título lo fue en 1700 el primer conde de Garcinarro según escribo en su apartado, y en 1739 don Juan 
Antonio de Parda, primogénito de este don Juan José.  
224 Así se desprende de las partidas de bautismo de algunos hijos, nacidos en los primeros años del siglo XVIII.   
225 Fecha que recoge la Real Carta de 1712 por la que se le otorga título de marqués, coincidente con el de la retirada 
de don Carlos desde Madrid a Valencia, y con toda probabilidad en su verano, treinta y uno de julio, cuando su 
ejército ocupaba Huete y envió comisión la Ciudad para besarle la mano, según escribo arriba recogiendo a Juan 
Julio Amor, de la que debió formar. Era entonces conde consorte de Tendilla el erudito don Gaspar Ibáñez de 
Segovia, marqués de Mondejar también por su mujer doña María de Mendoza, que si bien falleció en 1708 sin haber 
dado apoyo a ninguno de los dos contendientes, si lo hicieron su primogénito el decimosegundo conde y alguno de 
sus otros hijos en favor de don Carlos. Como otros muchos parientes de la casa de Mendoza, no obstante la cabeza 
de linaje, el duque del Infantado, poderoso en Guadalajara y con su título principal sobre villas de la tierra de Huete, 
se mantuviera indeciso durante toda la contienda. Lo que le supuso prisión temporal por parte de Felipe V y 
confiscaciones de bienes por el Emperador. De entre los Grandes castellanos de mayor prestigio que apoyaron 
decididamente a don Carlos, son de recordar el Almirante de Castilla, los duques de Bejar, Uceda, y Nájera, y los 
condes de La Corzana, otro Mendoza, a quien don Carlos concedió Grandeza de España, Galve, que dio nombre al 
regimiento que levantó y armó, muy activo durante toda la Guerra, Lemos, hermano y cuñado de Infantado, 
Alcaudete, Cifuentes, Eril, Haro, y Oropesa  Algunos con expreso acatamiento en 1706 cuando su general marqués 
de Las Minas ocupó Madrid. De entre el alto clero, el arzobispo de Valencia, que sería en Viena presidente del 
Supremo Consejo de España. MERCADO BLANCO, Jesús, afirma en su Historia de Sacedón, Guadalajara, 2003, que 
don Carlos permanecio el cuatro y cinco de agosto en el pueblo, muy cercano a Huete.  
226 Quizá el don Joseph de Parada que recoge FELIU DE LA PEÑA Y FARRELL, Narciso,  en Anales de Cataluña… . , 
Barcelona, 1708,  entre los castellanos y navarros “que dexaron sus casas, é  haziendas, para seguir la Justicia del 
rey Nuestro Señor Carlos III, y vinieron a Barcelona…”. Si es que no fue un homónimo hijo del primer conde de 
Garcinarro que servía en su ejército, sobre quien diré más adelante.  
227 Ambos en Österreichisches Staatsarchiv. Viena.  



zelo de sus Aszendientes en servizio de la Augustisima Cassa de Vª Mag; Paso desde la Referida  
Ciud de Huette A besar la mano a Vª Mag A la villa de tendilla; Y después Al Reyno de Balencia 
en seguimtº de Vª Mag A donde a estado este hibierno , y âora A passado A este principado; 
Aviendo Avandonado Su mujer y cinco hijos que dejo en castilla, confiscada Su Hacienda de 
Mas de quatro mill ducados de Rentta sin ôtros dos mill ducados de Rentta de Juros que se le 
minoran, y mas de doze mill Ducados que importan los vienes y frutos , que le sacaron las tropas 
enemigas, Y los vecinos de la Ciudad de Huette; conque se alla su crecida familia sacrificada A 
la violencia y Sin Medios para mantenersse Aviendo pospuestto el Suplicante estas obligaciones, 
A la primera de seguir a Vª Mag. Por Cuios Motivos  

 

Suplica A Vª Mag Se sirva de onrrarlo con la merzed de ttitulo de castilla Con el Señorio y 
Jurisdizion y Renttas de la villa de Peraleja que se compone de cientto y cinquenta vezinos por 
ser villa a Donde tiene Cassas y la mayor Partte de su Hacienda de Campo, en que Rezivira 
espezial ónrra y Merced como lo espera de la Real benignidad de Vª Mag”.  
 
AVISO A LA LETRA.  
 

Señor    Se le eniose. pa            
              pel de aviso          
             11 de Abril de 1707                                       
                                                                               

                Dn Juan Joseph de Parada   
                y Mendoza.  
 

               Castellano.  
 

               En  11de Abril de 1707  
 

               Se le concede titulo de castilla con el lugar  
               que refiere y su jurisdición, y en lo  
               q mira a las rentas lo tendra pes SM en  
               bolbiendo á Castilla”. 
 

Al que siguieron sendas Reales Cartas en vitela, encabezadas por Don Carlos Por la 
Dyvina Clemencia Emperador de Romanos Siempre Augusto Rey de Alemania, de Castilla, de 
Leon, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén…, archiduque de Austria…, conde de 
Barcelona…, señor de…, Vizcaya e Molina.  

 

Y en su nombre la Reyna Gobernadora, que las firmó en Barcelona el quince de marzo de 
1712 como Yo la Reyna228.   
 

Una en once páginas, por la que considerando los buenos servicios de sus antepasados y los 
suyos, y al riesgo a que expusisteis vra Persona por rendirme la obedienzia el año de mil 
setecientos y seis…, … os hayan y tengan llamen e intitulen assí a vos el dicho Don Juan Joseph 
de Parada y Mendoza como a cada uno de vros herederos y succesores Marques de Peraleja, 
bajo servicio de quinientos sesenta y dos mil y quinientos mrs por el de media anata, y 
suprimiendo al tiempo el titulo de vizconde de Peraleja que con la misma fecha había concedido 

                                                           
228 Archivo General del Ministerio de Justicia. Títulos. Marquesado de Peraleja. Es de advertir que a las cartas 
originales precede un dibujo heráldico confeccionado a mediados o finales del siglo XIX, que no corresponde a los 
marqueses de Peraleja. Son las armas de frey don José de Parada y Heredia Bazán, Vidaurre de Orduña y Parada, 
brigadier de los R. R. E. E., coronel de Caballería y comendador de la orden de San Juan de Jerusalén, hijo segundo 
de los señores de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, en Huete, del que tengo original de época en pergamino. 
Aparece también en sus pruebas genealógicas. Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Militares. San Juan de 
Jerusalén, expediente 23.157, año 1729.   



Dos reales de plata acuñados en la ceca de 
Barcelona en 1707 y 1712, con el anagrama Carlos 
III y escudos de los distintos reinos de España. 
Primera peçeta, pezzeta, o pieçette. 

en atención a las órdenes de Carlos II229, quedando roto y caducado, habiendo hecho caución del 
correspondiente impuesto.   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la otra en tres, concediendo de acuerdo con el Real Decreto de once de abril de 1707, que 
debió darse al tiempo del citado Aviso,  si es que no fue el mismo, el “señorío y vassallaxe de la 
Villa de peraleja y su jurisdicción, que está situada en los contornos de Huete…”, “del qual 
haveis de tomar vos y vuestros descendientes la denominación de Mares cada uno en su tpo, De 
que se os despacha titulo en forma”, quedando hecha caución de los derechos de media anata 
ante el escribano de Cámara230  

 
 
 
 

                                                           
229 En realidad se inició con Felipe IV en 1631, Real Cédula de 1634, y permaneció con carácter obligatorio hasta 
1846. Luego no obstante se concedieron algunos, dándose la paradoja de que junto a la merced principal quedara en 
numerosos casos con carácter hereditario la anterior, el vizcondado previo.  
230 Es de advertir la contradicción de sus términos. De que el título de marqués sea para herederos y sucesores, y el 
de señor con denominación de marqués solamente para descendientes. Pues pudo haberse dado el caso de que por 
falta de estos quedaran los que lo fueran por colaterales del primero o de sus ascendientes solamente con título sin el 
señorío del lugar y sus rentas anejas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nació en Madrid el veintisiete de marzo de 1676, calle del Baño, aledaños de la hoy Carrera 
de San Jerónimo, y fue bautizado con los nombres de Juan José Ruperto en su parroquia de San 
Sebastián el nueve de abril siguiente.  

 

Hijo del caballero de Santiago don Juan Antonio de Parada 231, natural y regidor perpetuo de 
Huete232, y de su mujer doña Francisca de Olivares. Vecina de Madrid e hija del factor de S.M. y 
banquero Duarte Díaz de Olivares, y doña Isabel de Rivera, portugueses233. 

Padres también de doña Ana de Parada, casada con don Luis Pérez de Quijada y Pantoja,  
vecino de Jerez de los Caballeros, con descendencia. Doña Isabel de Parada, primera mujer de 
don Antonio Sanguineto y Zayas, marqués de San Antonio de Miralrío en 1711 por Felipe V, 
defensor de la causa borbónica durante la Guerra, caballero de Santiago, regidor perpetuo de 
Madrid, corregidor de Cáceres por Real Cédula de 1701 y de Madrid cuando en 1710 tomaba 
posesión de la Corte el ejercito de don Carlos, depuesto por los austriacos y de nuevo en su 

                                                           
231 A. H. N. Sección Órdenes Militares. Santiago. Con merced de hábito en Madrid el 21 de mayo de 1663, y 
despacho del título de caballero el dos de diciembre 1676. 
232 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Escribano Gaspar de Acebedo. Poder para testar de don Juan 
Antonio de Parada y Graciano en favor de su mujer doña Isabel. Enfermo, enterrado con su hábito de caballero en la 
capilla de Monte de Heredia de la parroquia de San Miguel, hijos: doña Ana, única mayor de edad, doña Isabel, en 
Huete al presente, doña Melchora, doña Francisca, y don Juan José.12 de enero de 1680. Murió a los pocos días, 
pues su viuda arrienda ante el mismo el 29 de enero bienes del mayorazgo de su hijo don Juan José. Su testamento 
en virtud del poder, el 20 de marzo siguiente ante el mismo.  
233 Padres también de don Jacome de Olivares, contador de cuentas de S. M. en el Tribunal Mayor del Consejo de 
Hacienda, Contaduría Mayor de Cuentas, y de don Gil de Olivares, ambos caballeros de la orden de Santiago en 
Portugal y primos de don Jaime de Olivares, de la de Alcántara según testamento de su hijo don Antonio Agustín de 
Olivares, clérigo de epístola. A. H. P. M., Escribano Gaspar de Acevedo, número 11.301, 15 de febrero de 1679. De 
familia muy adinerada desde hacía generaciones, y con fama en su tiempo de conversos de judíos. De la que se 
ocupa Sefarad, volumen 58, año 1998. 



empleo cuando volvió Felipe V. Casada por el año 1685, en que hace pruebas para enlace con 
caballero de Santiago, sin descendencia. Doña Melchora de Parada, que parece contrajo 
matrimonio con don Carlos de Sada Benavente, caballero de Santiago. Y doña Francisca de San 
Jerónimo y Parada, religiosa de las canonesas justinianas en el de Jesús y María de Huete, 
patronato de sus primos los señores de Huelves y Torrejón, que fundó por bula de Pío V en 1562 
don Marcos de Parada, canónigo de Cuenca y dignidad en su catedral de arcediano de Alarcón, 
primer señor jurisdiccional de Huelves desde 1559. Todas mayores que su hermano. 
 

Nieto del regidor perpetuo de Huete don Sebastián de Parada 
y Mendoza, y de su cónyuge doña Ana Graciano, hija de don 
Francisco Graciano, de ascendencia asturiana, y de doña Ana de 
Figueroa, de varonía Díaz de Cuenca. Y hermana del abogado don 
Juan Graciano, regidor perpetuo de Huete que ganó ejecutoria en 
pleito de hidalguía en 1626 ante la Real Chancillería de Granada234.  

Padres también de don Jerónimo de Parada, caballero de 
Santiago en 1679, ayudante de Teniente de Maestre de Campo 
General, capitán de Caballos Corazas y de Infantería Española, 
capitán del presidio y fortaleza de Barcelona, con brillantes 
servicios durante las jornadas de Cataluña. Marido de doña 
Mariana de Salcedo y Amoraga, natural de Huete. Con 
descendencia natural por línea de varón, y legítima por femenina 
en quien recayó el mayorazgo y casa del primer marqués de 
Pineda, según escribo en Árbol 4º. 
 

Biznieto de don Gaspar de Parada o Méndez de Parada, 
regidor perpetuo de Huete y abogado en la Ciudad, y de la 
madrileña doña Melchora Velázquez de Ibarguen o de Mendoza, 
nacida en Odón, Madrid, en 1570, donde sus padres tenían 
hacienda, y fallecida allí en 1639. Hija de don Jerónimo 
Velázquez de Villareal, (Villareal Ibarguen y Velázquez de 
Cuellar) y de doña Luisa García de Sarabia Mendoza y Monte de 
Heredia, Díaz de Xibaga….  

Por cuyos linajes poseyeron el primer marqués de Peraleja, su padre y sucesores en el 
mayorazgo  importantes vínculos en lugares cercanos a Madrid y en la capital, con casas en su 
plaza Mayor y capellanía en la parroquia de San Miguel. 

Padres también de don Alonso de Parada y Mendoza, caballero de la orden de Santiago en 
1645 y capitán de la Artillería de la Flota de la Nueva España con título de Teniente de General. 
Con brillantes servicios en la guerra de Cataluña.  

  
Tataranieto de Sebastián Méndez de Parada, regidor perpetuo de Huete, con importante 

propiedad en La Peraleja que había heredado de sus padres, y de doña Beatriz Gómez de Cetina, 
también hacendada allí, hermana de su cofradía de Santa Ana,  que fundó mayorazgo el año 1613 
por disposición testamentaria en cabeza de su segundogénito el citado don Gaspar. Hija de los 
optenses Agustín de Cetina y de María Gómez de la Muela, que entre otros hijos tuvieron al 
sacerdote jesuita Diego de Cetina, primer confesor que tuvo en Ávila Santa Teresa, de quien dijo 
en sus escritos y confesiones era persona de mucho y le había hecho bien, al oidor en Indias 
Antonio de Cetina, y a Juan de la Muela, que lo fue del contador de S. M. Agustín de Cetina, muy 
relacionado con don Miguel de Cervantes durante su residencia en Sevilla y Andalucía. 

                                                           
234 Original en pergamino miniado con heráldica en A. H. N., sección Códices, signatura 1.333 B. Casó con su 
paisana doña Jacinta de Orduña, padres de don José Graciano de Figueroa, caballerizo de S. M. y señor en Huete de 
Valdecolmenas de Arriba por su matrimonio con doña Josefa de Silveyra. 

Armas de Parada, sierpes aladas 
que rodean el conjunto pero sin 
las tres fajas de su campo, y 
Graciano, águila explayada. 
Sobre cruz de la orden de 
Santiago. Propias del citado don 
Juan Antonio de Parada y 
colocadas  en la fachada de su 
casa principal en Huete, - calle del 
Mercado frente a la plaza de su 
nombre o de los Toros, con jardín 
en la parte posterior que cerraba la 
antigua muralla -, y luego de su 
hijo el primer marqués de Peraleja 
y demás poseedores del 
mayorazgo. Hoy por derruida en la 
del Ayuntamiento, edificio del 
que fue monasterio de La Merced. 
 



Padres también del primogénito, el magistrado más antiguo de su tiempo don Alonso 
Méndez de Parada, del Consejo de S. M., regidor perpetuo de Huete y consultor del Santo 
Oficio. Bisabuelo paterno del primer conde de Garcinarro, sobre quienes se escribirá luego. 

   
Cuarto nieto de Alonso Méndez de Parada, que 

ganó ejecutoria en pleito de hidalguía el año 1538 ante la 
Real Chancillería de Granada235, y de los primeros 
regidores perpetuos de Huete cuando allí se crearon estos 
oficios municipales a finales de la primera mitad del siglo 
XVI, patrono con su hermano el protonotario apostólico 
Marco de Parada de la capilla mayor del monasterio de 
La Merced de Huete236, y de su mujer María López de 
Madrid, optense. Ambos con hacienda en La Peraleja, 
que luego se integró en este mayorazgo. 
 

Padres también de Bernardino de Parada, ascendiente 
de los señores de Huelves y Torrejón, de don Marco de 
Parada, canónigo de Cuenca y dignidad de arcediano de 
Alarcón en su catedral, señor de Huelves desde 1559,  de 
Alonso Méndez de Parada, regidor perpetuo de Huete, 
armado caballero por el Emperador en  1535 por sus 
acciones en el asalto de la Goleta, y de doña Inés de 
Parada, mujer de Juan de Beancos, o Veancos, 
ascendientes por línea femenina del primer marqués de 
Pineda, sobre quien luego se escribirá.    

 

El primer marqués, vecino en su juventud de Madrid y huérfano de padre a los cuatro años, 
sentó plaza de paje de S. M. por Real Cédula de 1690.  

Con Carta por obligación de media anata del cuatro de septiembre, obteniendo dos años 
después, el veinte de noviembre, merced de veinte doblones de a dos escudos de oro por una vez 
para ayuda a los gastos de ponerse “el hábito”. 
 

Al cumplir los cinco años de servicio, que advierte fue a su costa, solicitó empleo de 
gentilhombre de boca, negado por oficio del dieciocho de julio de 1695 por ser “ascenso” que 
correspondía a los meninos y no a los pajes. Para los que estaba reservado el de compañía de 
caballos y el de caballerizo, en el que finalmente quedó en fecha que desconozco237. 

                                                           
235 Consta fue hijo Alonso Méndez de Parada y de Inés Álvarez de Santa Cruz, de los que en América serían en el 
siglo XVIII condes  de Santa Cruz de Mopox y de San Juan de Jaruco, Grandes de España. Nieto de Alonso de 
Parada y de María Gómez de la Muela, hermana del ascendiente por varonía de la primera marquesa de Valera de 
Abajo, en Cuenca, en 1679. Biznieto de Alonso Fernández de Huete y de Isabel Méndez de Parada, vecina de Ocaña, 
padres también del comendador de la orden de Santiago Diego de Parada, embajador de los Reyes Católicos en 1499 
ante Luis XII de Francia para la visita de la Orden, el mercedario fray Álvaro Fernández de Parada, obispo auxiliar 
de Cuenca con título de Matronia, arcipreste de Huete, y de Juan de Parada, abuelo paterno de don Gaspar 
Hernández de Parada, primer señor de Alocén, de la antigua tierra de Huete, en 1562.Tataranieto de Juan Fernández 
de Huete, nacido por les años de 1350 en las montañas de Galicia y primero de su linaje que se documenta en el 
pleito hidalguía. Todos alcaldes, regidores y veintes por el estado noble de Huete.                                  
236 Fundada en 1502 por disposición testamentaria y muerte de su tío el licenciado Luis Méndez de Parada,  del 
Consejo de los Reyes Católicos, magistrado de la Real Chancillería de Valladolid y del claustro de su Estudio 
Universitario, señor de Villa del Saz de Don Guillen de Abajo y otros lugares en La Mancha conquense. En su 
estancia y bulto funerario trabajaron por los años de 1510 artistas muy famosos en la época, como el cantero 
aparejador Juan Campero, y el rejero toledano Juan Francés. Al protonotario se debió la fundación del hospital de 
San Juan Evangelista por bula S.S. de 1537, efectivo desde su muerte 1544. Muy bien dotado con rentas eclesiásticas 
y bienes propios y en importante edificio que fueron sus casas principales, cuyo patronato quedó en su familia hasta 
mediados del siglo XIX en que se extinguió.   
237 Archivo del Palacio Real. Cª 787/28. 

Perímetro de La Peraleja, dos leguas y 
media, y pueblos lindantes. Catastro         

de Ensenada, año 1751. 



Debió serlo también de Felipe V al principio de su reinado, atento a que en la partida de 
bautismo de su hija doña Sebastiana, año 1703238, se escribe “caballerizo de S.M. que Dios 
guarde”.  

 

Casó en la parroquia madrileña de San Martín el cuatro de mayo de 1698, casas propias en 
la calle de los Afligidos, no se dice de quien en el asiento, con doña Sebastiana de Baraez, nacida 
de paso en León239, hija de don Nicolás de Baraez Molinet, caballero de la orden de Santiago y 
del Consejo de S.M. en el Real de Indias, y de doña Feliciana Suárez.  

Y murió en Viena en 1716 o 1717 con poco más de cuarenta años, bajo testamento en el 
que se tituló y firmó marqués de Peraleja, otorgado allí el once de junio de 1716 ante Antonio de 
¿Yfur? estando enfermo de peligro, que se abrió el veintisiete de abril siguiente240. 

  

Por lo que suponiendo pudo llegar a esa Ciudad desde Barcelona en el verano de 1713, 
después de seguir a la Emperatriz a Italia, o al general Starhemberg cuando en julio del año 
siguiente se produjo la evacuación de las tropas que la defendían, quizá desde Mallorca luego 
que cayera en manos de Felipe V en septiembre del mismo 1714, con precaria salud en 1716 
según se dice arriba, no debió ocuparse en empleo de importancia durante esos años, 
manteniéndose con el sueldo que le pudiera proporcionar algún servicio cercano del Emperador 
como lo había estado con los reyes de España, o a cargo del subsidio que el Consejo Supremo de 
España entregaba a los refugiados españoles desde principio de 1714. Que para persona de su 
calidad pudo alcanzar los cuatro ¿mil? ducados anuales según las relaciones que se formaron 
para la ocasión. 

 

Declaró por sus hijos herederos además de a don Juan Antonio, sucesor en el mayorazgo, a: 
doña Antonia, doña Francisca, bautizada en Huete el año 1701241, doña Mariana, doña Teresa, 
don Joaquín, beneficiado luego de Baena, canónigo de Granada y dignidad de Prior en la catedral 
de Cuenca, y doña Mariana Sebastiana. Todos menores de edad entonces y solteros242. 

 

Don JUAN ANTONIO DE PARADA Y BARAEZ. Nacido en Huete el 23 de octubre de 
1705, y bautizado en la parroquia de San Nicolás de Alamazán el 29 siguiente243, meses antes de 
que su padre se incorporase a las fuerzas austriacas acantonadas en las cercanías. 

No se tituló señor ni marqués de Peraleja sin embargo de haber podido solicitar de Felipe 
V, como mercedes perpetuas y para descendientes y herederos, sus confirmaciones al amparo del 
artículo IX del tratado de Viena del treinta de abril de 1725, atendiendo a que “las dignidades 
que durante el curso de ella se hubiesen conferido a los súbditos por uno y otro Príncipe les han 
de ser conservadas enteramente en adelante y mutuamente reconocidas” 244.  

                                                           
238 Archivo Eclesiástico de Huete. Parroquia de San Nicolás de Almazán, (San Nicolás de Bari), muy cercana a la 
casa familiar. 
239 Testó en Madrid el 29 de noviembre de 1738, ante Diego Cecilio de Aguilar. Declaró por sus hijos a don Juan 
Antonio, don Joaquín, doña Antonia, doña Sebastiana,  y doña Teresa de Parada y Olivares. 
240 Traslado de la cabeza, cláusula de herederos, pie y apertura en Archivo de la Real Chancillería de Granada. 
Sección Pleitos. Ramón de Parada con don Juan José de Parada Otazo y don Miguel de Parada sobre mayorazgo. 
Cajas 220, pieza 010, y 9.008, pieza 010. Años 1795 – 1797.   
241 A. E. H. Parroquia de San Nicolás de Almazán. 
242 También doña Melchora y doña Sebastiana, bautizadas en la misma parroquia en 1701 y 1703. Que fallecieron 
con anterioridad, si es que no fueron monjas. 
243 A. E. H. Idem.  
244 Texto completo: “Abrá por una y otra parte un perpetuo olvido, amnistía y abolición general de quantas cosas 
desde el principio de la guerra executaron ò concertaron, oculta ò descubiertamente, directa, ò indirectamente, por 
palabras, escritos ò hechos, los Subditos de una, y otra parte, y abrán de gozar de esta general amnistía, y abolición 
todos, y cada uno de los Subditos de una, y otra Magestad, de qualquier estado eclesiástico como del militar, político 
y civil, que durante el curso de la guerra hubieran seguido al partido de la una o de la otra Potencia, por la qual 
amnistía será permitido y lícito a todas las dichas personas y a cualquiera de ellas, de volver a la entera posesión y 
goce de todos sus bienes, derechos, privilegios, honores, dignidades e inmunidades, para gozarlas tan libremente 
como las gozaban tan libremente como las gozaban al principio de la última guerra, o al tiempo que las dichas 



 Recibido en el estado noble de Huete en 1727, tomó asiento de regidor perpetuo el 22 de 
marzo de 1738, Real Carta del anterior día 15, en el que fuera de don Francisco Alfonso de 
Parada desde 1700, de quien luego se dirá pues fue el primer conde de Garcinarro, que 
anteriormente perteneció a lo citados don Juan Antonio de Parada y de su hijo don Juan José, 
primer marqués de Peraleja, como vinculado a su mayorazgo.   

Ocupó también durante algunos años la tenencia de corregidor y superintendencia general 
de Rentas del partido. Muy activo en su ayuntamiento y uno de los comisionados para responder 
en 1752 al formulario de la Única Contribución, el llamado catastro del marqués de la Ensenada.  

  
Residió también en Madrid, y anteriormente algunos años en Cuenca por su primer 

matrimonio, donde figuró en el mismo estado desde 1733 según documentación conservada en el 
archivo municipal.  

 

A instancia de su tío y curador don Vasco o Basco de Parada, primo hermano de su padre, 
abogado de los Reales Consejos y mas tarde del Consejo de S. M., con importantes empleos en 
plaza de corregidor y del ramo de Justicia245, logró en 1724 de la Real Chancillería de Granada el 
desembargo de los mayorazgos que fueron confiscados a su padre durante la Guerra, casas en 
Madrid, molino en Villaviciosa de Odón con alguna propiedad, e importantes hacienda en Huete, 
Peraleja y Carrascosilla, cerca de Huete, entonces Villaleal por el conde de se título, que ese año 
produjeron 16.321 reales de renta, muy por debajo de la debida, sin duda por el abandono en que 
se encontraban, y 36.000 en 1767, años en los que comenzaban a casar los hijos de su segundo 
matrimonio246.  

 

1º. Mejora de tercio y quinto por disposición testamentaria de la citada doña Beatriz Gómez 
de Cetina en 1613, Huete sobre su hijo segundo don Gaspar de Parada, regidor perpetuo de 
Huete, ratificando donación anterior, con bienes comprados y heredados en La Peraleja. Distintos 
de los que ya tenía recibidos por herencia de su padre Sebastián Méndez de Parada, y que fueron 
de su abuelo Alonso Méndez de Parada, regidores perpetuos de Huete247.  

2º. Agregación en 1615 del dicho don Gaspar de Parada en cabeza de su primogénito don 
Sebastián de Parada y Mendoza. 

3º. Agregación en 1691 del clérigo don Gaspar de Parada, hermano de este último don 
Sebastián. 

4º. Agregación con mejora de tercio y quinto en 1679 por doña Ana Graciano, mujer del 
mismo don Sebastián, en cabeza de su hijo don Juan Antonio de Parada, regidor perpetuo de 
Huete. 
                                                                                                                                                                                            
personas se adhirieron al uno o al otro partido, sin embargo de las confiscaciones, las cuales serán como nulas y no 
sucedidas. Y en virtud de la dicha amnistía y perpetuo olvido, todas y cada una de dichas personas que hubiesen 
seguido los dichos partidos tendrán acción y libertad para volverse a su patria y gozar de sus bienes como si 
absolutamente no hubiese intervenido en tal guerra, con entero derecho de administrar sus bienes personalmente, si 
presentes se hallaren, o por sus apoderados si tuviesen por mejor mantenerse fuera de su patria, y poderlos vender o 
disponer de ellas, según voluntad, en aquella forma, en todo y por todo, como podían hacerlo antes del principio de 
la guerra. Y las dignidades que durante el curso de ella se hubiesen conferido a los súbditos por uno y otro Príncipe 
les han de ser conservadas enteramente en adelante y mutuamente reconocidas”. 
245 Hijo del licenciado don Jacinto de Parada y Graciano, regidor perpetuo de Huete en plaza de su mujer. doña 
Manuela González del Castillo, optense, que fue hermano menor de don Juan Antonio, abuelo del primer marqués de 
Peraleja.  
246 A. H. N. Sección de Consejos Suprimidos, legajo 5.003, año 1767. Relación de los bienes vinculados y su renta 
con motivo de solicitar cargo sobre ellos de 3.000 reales en favor de su hija María Gertrudis, con obligación de 
devolverlos en veinte años e interés del 2% al sucesor. 
247 Es de advertir la antigüedad de las propiedades rústicas de la familia en La Peraleja, - con molino harinero junto 
al río Guadamejud, a un kilómetro del lugar, de buena planta y aún en pie pero ruinoso, que según las respuestas al 
catastro de “Unica contribución” era en el año 1751 de don Juan Antonio de Parada, arrendado por mil cien reales a 
Miguel Gómez - , pues allí poseía heredad el citado Alonso Méndez de Parada con anterioridad al año 1538, que en 
ese año, en 1543 y 1546, entrega a su hijo Sebastián Méndez de Parada para aseguramiento de dote ante Álvaro del 
Castillo, y Juan de la Muela, escribanos de Huete. 



5º. Mejora de tercio y quinto vinculado por don Alonso de Parada y Mendoza, Caballero de 
Santiago, en cabeza de su hijo don Matías, recaído por falta de sucesión en su sobrino el primer 
marqués de Peraleja, también llamado. 

6º. El fundado en 1632 por el licenciado don Juan Graciano, teniente de arcipreste de 
Huete, y tío de la misma doña Ana. Que vacó en 1684 por muerte sin sucesión de su sobrino el 
caballerizo de S. M. don Joseph Graciano de Figueroa y Orduña, señor de Valdecolmenas de 
Arriba, en Huete, por su matrimonio con doña Josefa Silveyra. 

7º. El que fundó en Almería Pedro Monte de Heredia en 1544, con casas en la plaza Mayor 
de Madrid, desde la calle Roperos hasta la de Boteros, varios censos y otros bienes, que entró 
luego de pleito mantenido por los dichos don Sebastián de Parada y Mendoza y su hijo don Juan 
Antonio de Parada y Graciano en el último cuarto del siglo XVIII 248. Más la agregaciones de 
Alonso y Juan del Monte, con renta de doscientos mil maravedíes de una vez para dote de hijas, 
doce mil anuales durante ocho para estudiante en la Universidad, y para quien fuera clérigo una 
de las cuatro capellanías que tienen fundadas en la parroquia de San Miguel de Madrid. 

8º. Patronato perpetuo en la parroquia de San Gines de Madrid, y rentas anejas, fundado por 
don Antonio Agustín de Olivares.  

 

Contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera en Cuenca ante el obispo de la Diócesis 
y con presencia del Corregidor en su parroquia de San Nicolás el 29 de Septiembre de 1727, con 
doña Josefa Cañizares, natural de Cuenca y poseedora ahí del mayorazgo de Valenzuela, hija del 
don Juan de Cañizares Luna y Valenzuela, teniente de guarda mayor de Cuenca por el duque de 
Nájera como marqués de Cañete, y de doña Manuela de Corcuera Riva y Salazar, natural de 
Málaga. Con capitulaciones matrimoniales el 29 de septiembre de ¿1725?  

Y la segunda en Madrid el 21 de noviembre de 1736 en las casas que llamaban del Platero, 
colación de Santa María la Real de la Almudena de donde eran parroquianos, con doña Antonia 
Francisca de Hinojosa o Gómez de Hinojosa, para la que obtuvo en 1762 seis mil reales de renta 
anual sobre sus mayorazgos en concepto de viudedad, sexta parte de la totalidad249. Nacida de 
paso en Mérida e hija única de don Nicolás Gómez de Hinojosa, intendente de la provincias y 
ejércitos de Castilla, de Extremadura y Cataluña, del Consejo de Su Majestad en el Real de 
Hacienda y tesorero mayor general de Felipe V, caballero de la orden de Alcántara,  natural de El 
Puerto de Santa María250, y de doña Teresa Ortiz de Ocampo y Antequera. 

 

Testó en Huete el 16 de junio de 1749 ante Juan Sebastián de Bacas251, ratificando el poder 
otorgado en Madrid el anterior 7 de enero ante Villacías en favor de su mujer para hacerlo en su 
nombre, y posteriormente en Madrid ante Manuel Antonio Blanco el 16 de enero de 1771, bajo 
enfermedad de la que murió a los pocos días. Declarando estaba viudo de doña Josefa y casado 
con doña Antonia,  y por sus hijos herederos a doña Joaquina, doña María Gertrudis, don Miguel 
María y doña María Ventura de Parada, estos dos últimos menores de edad. 

  

De la primera unión nacieron dos hijas:  
            1ª. Dª Joaquina Josefa de Parada, que contrajo matrimonio con don Antonio Bermúdez y 
Salcedo252, regidor perpetuo de Huete como heredero de la casa y mayorazgo de su abuelo don 
José Francisco de Salcedo y Morquecho, primer marqués de Pineda de quien se tratará luego. 

                                                           
248 A. H. N. Sección Consejos suprimidos. D. Juan Antonio contra los conventos de Nuestra Señora de los Llanos y 
de la Concepción Francisca, en Almagro. Legajos 42.379, expediente 1, año 1669, 30.450, exp. 1, y 29.794, exp. 1. 
Años 1673 y1674. Con numerosa documentación y árboles genealógicos sobre esas familias.   
249 A. H. N. Sección de Consejos suprimidos. Legajo 13.402. Año 1762. 
250 Testó en  Madrid el  diez de diciembre de 1728 ante José Francisco Auñón. 
251 Ordenó se le enterrase a los pies del altar de San Joaquín y Santa Ana. Y mandó como dote en herencia a su 
mujer en treinta mil reales. 
252 A. H. P. M. Número 18.714. Escribano Manuel Chinchillo. 18 de abril de 1751. Como patrono de la fundación 
del obispo de Oviedo don Gonzalo Solórzano, en Torralba, Cuenca, don Antonio Bermúdez nombra capellán por 
vacancia a su virtuoso hijo don Antonio Bermúdez y Parada. 



Con velaciones en Huete el año 1745, parroquia de San Nicolás de Medina, y fallecido en ella en 
1756 bajo testamento con poder a su mujer ante su escribano Silvestre de Vacas. 

Padres de don Antonio Bermúdez y Castro253, recibido en el estado noble de Huete en junta 
municipal del dos de septiembre de 1767 ante su tío el corregidor don Francisco Bermúdez. 
Colegial en el de San Antonio Portaceli en la universidad de Sigüenza y caballerizo de campo de 
S.M. Casó en Madrid a finales de 1772 o principios de 1773 con doña María Ignacia Bermúdez 
de Castro254, hija de don Joaquín, caballero de Santiago y contador de la Tesorería de Órdenes, y 
de doña Isabel Rivero de Ocampo. Sin descendencia.  

Y de doña María Joaquina Bermúdez, vecina de Madrid y concertada para casar con don 
José Joaquín de Sandoval y Blasco de Orozco, conde de la Ventosa, junto a Huete255, con Real 
Licencia de 1789 que posteriormente no tuvo efecto por causa que desconozco. Fallecida en 
Madrid sin descendencia el 19 de marzo de 1814256.  
         2ª. Dª Manuela de Parada, bautizada en Cuenca ¿1727? y mujer de don Cristóbal de Rojas 
Loyola, también conquense. Que falleció en Huete el año 1743 sin descendencia, con asiento en 
su parroquia de San Nicolás de Almazán. Quedó enterrada en el monasterio de Jesús y María, y 
como heredero su padre.    
 

Y de la segunda los siguientes seis, todos bautizados en la parroquia optense de San Nicolás 
de Almazán. 

1º. Doña María Teresa Ventura de Parada. 10 de febrero 1738 y fallecida el día catorce. 
2º. Don JOAQUÍN MARÍA DE PARADA. Nacido el 6 de septiembre de 1739 y bautizado 

el día 13 siguiente. Fallecido en Madrid 26 de abril de 1821, parroquia de San Sebastián. 
Colegial del Real Seminario de Nobles de Madrid con ingreso del 16 de octubre de 1753, y 
sacerdote de la Compañía de Jesús, en la que fue recibido el 18 de junio de 1757.  

Expulsado de España por Ley General de 1767, quedó avecindado en la corte Romana, 
siendo con posterioridad consultor del padre Comisario y rector del Colegio Imperial de Madrid 
desde 1816. Tradujo del francés al castellano y anotó Diccionario filosófico de la religión…, del 
abate Claude François NONNOTTE, y Catecismo filosófico...., de Francisco Javier FELLER. 

No obstante la renuncia efectuada cuando tomó hábito, poseyó el mayorazgo de su padre en 
Huete, La Peraleja y Carrascosilla después la muerte de su hermano menor don Miguel María, 
puesto abajo, del que obtuvo posesión judicial durante algunos meses hasta su fallecimiento, 
dándosela en Madrid sobre casas de la plaza de la Constitución.  

3º. Dª Ana de Parada. Nacida el 7 de noviembre de 1741 y fallecida en la infancia.  
4ª. Dª María Gertrudis de Parada. 13 de abril de 1744. Contrajo matrimonio en tres 

ocasiones:  
Primero el 17 de septiembre de 1767 en la misma parroquia donde fue bautizada con don 

Manuel Ramos257, natural de Villavieja, Valladolid, que dio poder en favor de su suegro para la 

                                                           
253 A. H. N. Sección Consejos Suprimidos. Legajo 35.423, expediente 9. Año 1759. Apellidado así. Pretendió por su 
ascendencia tanteo del oficio de Alférez mayor perpetuo de Huete, que su titular don Juan José Vidaurre de Orduña 
y Salcedo, también regidor perpetuo, vendió como libre de vínculo a don Juan Francisco de Zezar Ochoa. Quedó en 
adelante en la Ciudad por recomendación del consejo de Castilla, y en adelante lo sacó el regidor decano. 
254 Idem. Número 20. 688. Escribano Manuel Candenas. 21 de diciembre de 1772. Dote de doce mil reales. A. H. N. 
Idem, legajo 13. 434, expediente 3º. Año 1792. Solicitó renta anual de viudedad por 3.300 reales sobre la de los 
mayorazgos que había poseído su marido, entonces de su hermana doña María Joaquina. Sexta parte de la totalidad, 
19.998.  
255 Señores de La Ventosa desde 1340 y condes desde 1618.Con representación en el Ayuntamiento como Guardas 
mayores y regidores perpetuos, y patronato y capilla en el monasterio de San Francisco y parroquia de Santa María 
de Atienza. 
256 Para sus bienes libres y de mayorazgo, véase apartado del marquesado de Pineda. 
257 Mi archivo. Peraleja 1º. Expediente matrimonial. Viudo de doña Tomasa Burgos Sabater Copons, e hijo de don 
Simón Ramos, de la misma naturaleza, y de doña Isabel Crespo, de Torrecilla de la Abadesa, Valladolid. Contrato 
matrimonial, otorgado en Madrid el 2 de septiembre de 1767 ante Manuel García. A. H N. Sección de Consejos 
Suprimidos, legajo 5.003, año 1767, diciembre. Sobre consignación de renta en favor de doña María Gertrudis. 



ocasión. 
Colegial del mayor de San Salvador de Oviedo en la universidad de Salamanca, oidor de 

varias Audiencias, alcalde de Casa y Corte y del Supremo Consejo de Castilla cuando sus bodas. 
Fallecido en Huete el 15 de agosto 1770, parroquia de San Nicolás de Almazán de donde eran 
vecinos258, días después de haber visitado en compañía de su suegro por encargo del 
Ayuntamiento los cercanos baños llamados de Sacedón, en las proximidades de esa villa y 
ubicados en la dehesa de Las Pozas, propia de la ciudad de Huete259. Padres de don Manuel 
Ramos, nacido por el año 1769 y que falleció joven. 

 

Tercero en 1793 con don Antonio Vargas Lalana, Merino Enríquez de Peralta, vecino de 
Cabra. Maestrante de la Real de Caballería de Ronda y su teniente de hermano mayor por el 
infante don Gabriel, caballero veinticuatro de Granada, alguacil mayor del Santo Oficio de la 
Inquisición de Cabra260. Sin descendencia. 

 Y segundo con don Antonio Díaz Pimienta, quinto marqués de Villareal de Burriel, señor 
de Albillos y Renuncio, mariscal de campo de los R.R.E.E., primer teniente de las Reales 
Guardias de Corps, superintendente general de montes, plantíos y arqueamiento de navíos de 
Vizcaya,…261, que por Real Facultad de 1772 aseguró renta de viudedad de 4.5072 reales de 
vellón, sexta parte de la que producían sus mayorazgos262. Testó el Marqués el dos de febrero de 
ese año ante el escribano de Madrid Antonio Barredo263. 

 

De ambos fue don José María Díaz Pimienta, sexto marqués de Villarreal de Burriel264, que 
no poseyó el mayorazgo de Peraleja por fallecer en vida de sus tíos y quizá de su madre.  

Nacido en Madrid el día 2 de mayo de 1773, calle del Pez, y bautizado el cuatro en la 
parroquia de San Martín, que falleció con empleo de teniente coronel en El Bonillo, Albacete, el 
3 de abril de 1809, bajo testamento otorgado allí el treinta y uno anterior ante el escribano Tomás 
Ignacio Navarro Pingaron.  

Declaró por sus hijos y de su mujer doña Margarita de la Fuente y de la Fuente, natural de 
Corral de Almaguer, Toledo, con la que había contraído matrimonio bajo Real licencia de 
1801265, bautizada el 19 de julio de 1770, hija de don Pedro y doña Narcisa, a don Mariano, que 
sigue, y a doña María de la Concepción266.  

 

Don MARIANO DÍAZ PIMIENTA, séptimo marqués de Villarreal de Burriel y último 
vinculista del mayorazgo de Peraleja, por derecho de su difunto padre267.  

Nacido en Madrid el 15 de agosto de 1805, calle Ancha de San Bernardo, y bautizado en la 
parroquia de San Martín el diecisiete siguiente.  
                                                           
258 A. E. H. Sepultado en el convento de Santo Domingo, capilla de su sobrino don Antonio Bermúdez y Parada. 
Testó en Madrid.   
259 Archivo Municipal de Huete. Por golpe de calor o cansancio, según se infiere del acta de la sesión celebrada días 
después, caja 27/1, folio 78, en la que don Juan Antonio de Parada da cuenta al ayuntamiento de su viaje.  
260 A. H. N. Sección Consejos. Legajo 13.447, expediente 18. Viudo y con descendencia de doña María del Carmen 
Ximénez del Río, obtuvo Real facultad en 1800 para consignar renta de viudedad en favor de doña María Gertrudis 
de siete mil ochocientos reales anuales cargada sobre sus mayorazgos, sexta parte de la totalidad.  
261 Ascendencia, sucesión y noticia histórica del título y familia en: “El Almirante D. Francisco Díaz Pimienta y su 
época”, por José Wangüemert y Poggio. Madrid, 1905. Y “Dignidades nobiliarias en Cuba”, por Rafael Nieto 
Cortadillas. Madrid, 1954. 
262 A. H. N. Sección Consejos, legajo 13.409.   
263 A. H. P. M..  
264 Archivo General del Ministerio de Justicia. Expediente del título. Su madre y tutora solicitó sucesión el 28 de 
junio de 1774.  
265 A. H. N. Sección de Consejos Suprimidos, legajo 10.098, numero 1. Real licencia para contraer matrimonio. 
266 Quizá casada con su paisano el funcionario don Pedro Alcántara de la Fuente, con expediente de viudedad en 
1865. Pudiera ser la misma persona que aparece empadronado en 1818 como hidalgo notorio de sangre en El Corral, 
según nota 65. 
267 Idem. Su madre y tutora solicitó sucesión en los mayorazgos en 1821, al tiempo que su tío abuelo el sacerdote 
don Joaquín María de Parada. 



Falleció en Madrid, parroquia de San Luis, el 14 de febrero de 1840, bajo testamento que 
otorgó el doce anterior ante su escribano Domingo Banda, y contrajo matrimonio en Corral de 
Almaguer el 12 de septiembre de 1824 con doña Dolores Ramírez de Arellano, natural de allí, 
hija de don Vicente, regidor perpetuo y alguacil mayor de Huete, caballero de la Flor de Lis, 
empadronado como hidalgo notorio de sangre en El Corral en 1818268, y doña Ramona Cabeza 
de Baca, también optense269, que falleció en Madrid bajo testamento otorgado el ocho de julio de 
1842 ante su escribano Antonio José Olmeda270. 

 

Fueron sus hijos, que a la vista de los testamentos de los padres quedaron en muy precaria 
posición debido a los préstamos contraídos por don Mariano, aficionado al juego: 

I. Don Luis Díaz Pimienta, octavo marqués de Villarreal de Burriel por Real carta de 
1852271. Ingresado en la carrera militar en 1840 y con baja en 1848, nació en Corral de Almaguer 
el 13 de mayo de 1825, y falleció allí el 21 de julio de 1886 bajo testamento otorgado el día 
anterior272. Con sepultura en el cementerio de la villa.  

Casó bajo Real licencia de 1853 con doña Josefa Espoz y Mina, hija de don Felipe y de 
doña Francisca Calvo. Padres de don Eduardo Díaz Pimienta, oficial del Ejército que murió en 
Cuba 8 de julio de 1878, soltero y sin descendencia.  

Por lo que su padre, encontrándose sin bienes suficientes para mantener la dignidad con 
decoro, y sin herederos directos, solicitó Real Licencia en 1879 para designar sucesor o vender la 
dignidad, ratificando si fuera posible la cesión que había hecho el cinco de junio en favor de doña 
Isabel Faura y Ruiz. Que se negó.    

II. Doña Inés Díaz Pimienta, bautizada en Corral de Almaguer el 20 de abril de 1828273, y 
fallecida en Quintanar de la Orden el 8 de diciembre de 1880. Contrajo matrimonio con don 
Pablo de Rada, hijo de don Castor y doña Joaquina Lodares, natural de Quintanar de la Orden, 
Toledo.  

Con descendencia hasta la actualidad que se verá en el árbol genealógico que cierra este 
apartado sobre el marquesado de Peraleja, de mejor derecho hoy que la de su hermano menor don 
Eduardo por ley del año 2006 y jurisprudencia concordante, sobre igualdad entre hombre y mujer 
en la sucesión de títulos nobiliarios274.  

III. Don Eduardo Díaz Pimienta, bautizado en Corral de Almaguer en 1833. Ingeniero 
mecánico, jefe de ensayos de la casa de la Moneda. Casó en el mismo lugar el uno de noviembre 
de 1861 con doña Antonia de Guisasola, de don Julián y doña Gregoria Uriarte, y posteriormente 
con doña Victoria Guernica. Con descendencia del primer matrimonio hasta el día de hoy, que 
sin embargo corresponderle no sucedió en el marquesado de Villarreal luego de la muerte del 
octavo titular.    

5º. Don MIGUEL MARÍA DE PARADA. Bautizado el 18 de agosto de 1748, y fallecido 
                                                           
268 CÁRDENAS PIERA, Emilio de,  Solicitudes de privilegios de hidalguía, Estudios a la convención del instituto 
Internacional de genealogía y Heráldica con motivo de su XXV aniversario. Madrid, 1979. Sobre fondos del A. H. 
N. Sección de Estado, privilegios de Hidalguía, Con listado de los hidalgos de El Corral. En Semanario de la 
Agricultura y Artes, tomo XIX, Madrid, 1806, publica un estimable y extenso artículo sobre el cultivo de la 
zanahoria en Lillo, donde era hacendado,  que fecha en El Corral el seis de febrero.  
269 A. H. N. Sección de Consejos Suprimidos, legajo 644, número 10. Años 1773 a 1776. Notas genealógicas y 
familiares sobre esta familia. 
270 Ambos testamentos en A. H. P. M.  
271 Colección Legislativa de España. Primer semestre, número 276. Es de interés la sentencia del Tribunal Supremo 
de 27 de junio de 1866 sobre nulidad de venta de casa y censo procedente del mayorazgo de Pedro del Monte, y 
reparto de bienes libres y de mayorazgo de Peraleja entre herederos de la viuda de don Miguel María de Parada, y 
varios nietos y herederos de don Juan Antonio de Parada y Baraez. 
272 El marquesado de Villarreal de Burriel quedó vacante a su muerte, y fue rehabilitado en 1915 por don  Felipe 
Morenés, cuarto nieto de doña María Díaz Pimienta,  hermana del quinto titular y ascendiente de los actuales.  
273 A. N. N. Sección Clero. Secular regular. Libro 19.077, Corral de Almaguer.  
274 En años cercanos posteriores al de esa ley, puso demanda su biznieto don Pablo Rada y Luengo al actual marqués 
de Villareal de Burriel don Felipe Morenés y de Giles, que no prosperó por haberse mantenido la dignidad en su 
línea por más de cuarenta años, consolidada de acuerdo con la actual Jurisprudencia.   



en Madrid el 21 de febrero de 1821. Regidor perpetuo de Huete y recibido en su estado noble en 
junta municipal del 28 de septiembre de 1767, maestrante de la Real de Caballería de Ronda, 
hermano de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, donde vivió 
habitualmente, calle del Pez número 5275. Poseyó el mayorazgo de su abuelo el marqués de 
Peraleja276, y en tenuta hasta su muerte por sentencia del Consejo de Castilla del que tuvo como 
principal por su casa de Parada el primer conde de Garcinarro y agregaciones posteriores, por 
muerte de  su biznieto don Ramón de Parada y Vertiz en 1803 sin sucesión masculina y ser de 
rigurasa agnación. 

Casó con doña Catalina del Castillo277, natural de Cuenca e hija de don Baltasar del 
Castillo, señor de Hortizuela y El Palmero, regidor perpetuo de Cuenca, y de doña Mariana 
Álvarez de Toledo, hermana del primer conde de Cervera, también allí. En cuyo favor obtuvo 
Real facultad para consignar renta de 7.100 reales anuales sobre sus mayorazgos, sexta parte de 
los 42.721 que producían. No tuvieron  descendencia. 

6ª. Doña María Ventura Mercedes de Parada. Nacida en Huete el 17 de abril de 1754 y 
bautizada por necesidad en casa del médico titular don Miguel Balaguer, con asiento bajo 
nombre de María de la Mercedes Bentura en la repetida parroquia de San Nicolás de Bari, vulgo 
Almazán, el siguiente 28. Y fallecida en Puerto de Santa María, Cádiz, en 1814, con testamento 
ese año ante escribano de la villa.  

Casó en primera nupcias por el año 1780 con don Pedro Prudencio de Taranco y Otañez278, 
originario de Castro Urdiales, del Consejo de S. M. en los de Castilla y Órdenes, caballero de 
Santiago, colegial del mayor de San Ildefonso en la universidad de Alcalá y su catedrático de 
Cánones. Fallecido en Madrid el 5 de marzo de 1786, parroquia de San Pedro el Real279. Padres 
de doña María Francisca, fallecida en Madrid el año 1854, bajo testamento ante su escribano 
Eladio Sánchez Algaba en 1834.  

Y en segundas, casas de la Corredera Alta de San Pablo número 17, en la parroquia 
monasterial de San Martín de Madrid el uno de febrero de 1787 con don Estanislao de Velasco y 
Coello, teniente general de la Armada, del Consejo de S. M. en el de Guerra y Marina, primer 
introductor de embajadores, y caballero de la Real Orden de Carlos III. Con testamento conjunto 
ante el escribano de Madrid José de Urrutia el 13 de enero de 1801, en el que se daban poder 
mutuo. 

 

De ellos nacieron:  
I. Don José María de Velasco y Parada. Nacido en Madrid, calle Fuencarral número cinco, 

casas de sus padres, el 29 de noviembre de 1787, y bautizado el mismo día en la parroquia de San 
Luis. Del Consejo de S.M. y su secretario con oficios de decretos. Oficial de la primera secretaria 
de Estado. Diplomático con primer destino como agregado de embajada en Milán, 1806, con 
uniforme y grado de teniente del Ejército por ser Corte de pie militar, desde donde elevó al 
Ministerio una memoria sobre el estado económico de Dalamacia. Cesante en 1809 por supresión 
de la embajada, quedó avencidado en Madrid durante el resto de la Guerra sin destino particular 

                                                           
275 El 23 de junio de 1786, publicó anuncio en  Diario Curioso, de Madrid, sobre haberle perdido el ordinario de 
Huete dos cortinas, una casaca, un chupetón de tela de Casimiro forrada de cristal pajizo, y otras ropas. 
276 Desde su casa principal en la plaza del Mercado o de los Toros, porticada entonces, presenció Fernando VII los 
festejos taurinos que el ofreció la Ciudad de Huete el cuatro de agosto de 1816 durante su visita. Seguramente en su 
ausencia, pues en varias actas municipales de ese año se le cita como residente en Madrid. 
277 A. H. P. M. Escribano Claudio Sanz, 22 de abril de 1825. Vendió en 1823 hacienda en la Peraleja procedente de 
bienes comprados por su marido, de quien fue heredera en lo libre de vínculo. Y A. H. N., sección Consejos 
suprimidos, legajo 28.877, año 1824, con doña Margarita de la Fuente y Fuente, marquesa viuda de Villarreal, sobre 
sucesión de bienes del mayorazgo y libres que poseyó don Miguel María, fallecido en 1821, a quien sucedió su 
hermano don Joaquín María, jesuita, fallecido el 26 de abril de 1821.    
278 A. H. N. Sección de Órdenes Militares. Licencias para matrimonios con caballeros de la orden de Santiago. Año 
1780.  
279 FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías, Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el Real. Nota biográfica en 
Mercurio Histórico y Político, abril de 1786. 



ni sueldo por no pagarlo el gobierno intruso, siendo rehabilitado por S.M. en 1815 con favorable 
informe de la Comisión de Purificación, ante la que hizo ver no haber aceptado empleos 
ofrecidos por José I. Destinado como agregado a la de Turín en 1819, secretario en las de Río de 
Janeiro y Lisboa por nombramientos de 1820 y 1823, y a Copenhague como encargado de 
negocios con rango de ministro residente en 1830. Jubilado a petición propia el 24 de noviembre 
de 1831. Caballero de la orden de Carlos III con pruebas de nobleza en 1825 y posteriormente su 
comendador, y de la civil de San Juan de Jerusalén en 1858, de las que fue contador y secretario. 
Comendador de la orden de Nuestra Señora de la Concepción de la villa de Vicora, en Portugal. 
Falleció soltero y sin descendencia   

II. Doña María Fermina de Velasco. Fallecida en Madrid, bajo testamento del año 1854 
ante Segundo Abadía. 

III. Doña María Matilde de Velasco. Nacida en Madrid y bautizada en su parroquia de San 
Luis el 14 de marzo de  1790, y fallecida allí el año 1865. Camarista de S. M. la Reina desde 
1819.  

Casó en el Palacio Real el 29 de julio de 1823, posada de la marquesa viuda de Bedmar, 
camarera mayor de la Reina, con el coronel de Infantería don Luis Fernando Mon y del Hierro, 
bajo licencia de ese año por su estado militar. Bautizado en Palma de Mallorca el 13 de 
diciembre de 1784. Conde del Pinar, señor de la casa del Fierro y Baños de Fuenteamarga, 
ministro plenipotenciario en Berlín y cónsul en Berna, brigadier de los R.R.E.E, y colegial del 
Real Seminario de Nobles de Vergara con entrada en 1793280.  

Fueron sus hijos: 
1º. Doña Fernanda Mon. Nacida en Berna, y apadrinada en el bautismo por Fernando VII.  

         2ª. Don Luis Mon. Bautizado en Berlín en 1826 y fallecido en San Juan de Luz en 1878. 
Conde del Pinar. Marqués de Mon por don Carlos VII en 1874, de quien fue ministro de Justicia. 
Corregidor de Guernica y quien presidió su juramento y proclamación en 1875. Secretario de 
Estado y de los despachos de Hacienda y Gobernación. Caballero de la Real y Americana Orden 
de Isabel la Católica. Licenciado en Derecho.  

Renunció junto a sus padres a favor de su hermano don Manuel su derecho al marquesado 
de Peraleja en 22 de junio de 1865281.  

Escribió La revolución de septiembre considerada como instrumento de la providencia en 
favor de la católica España. Vitoria, 1869. Le droit de Carlos VII au trône d´Espagne. Bayonne, 
1873. Y Discurso en Guernica el año 1875 en la proclamación e inauguración  de las Juntas. 
Bilbao, 1875.  
         Contrajo matrimonio en Cádiz el año 1864 con doña Juana Chinchilla y Lobo, de la casa de 
los marqueses de Chinchilla y bautizada en El Puerto de Santa María en 1829. Padres de doña 
Matilde Mon. Bautizada en Cádiz en 1865. Condesa del Pinar, condesa de Mon por merced de 
Carlos VII durante la tercera guerra Civil, dama de su mujer doña Berta de Rhoan y de la orden 
carlista de María Luisa. Casada en Venecia en 1909, palacio de los duques de Madrid, con don  
Pedro Dioda Mariotti. Doña María del Rosario Mon, bautizada en Cádiz en 1866. Doña Carolina 
Mon, bautizada en París, 1869. Y don José María Mon, conde del Pinar, bautizado en San Juan 
de Luz en 1872 y fallecido sin descendencia en Treviso en 1936. Casó con doña Gilda Caroncini.  
         3º. Doña Matilde Mon. Bautizada en  Berlín el año 1827, y fallecida en Madrid en 1904. 
Contrajo matrimonio en Madrid, parroquia de San Sebastián el 26 de noviembre de 1845 con don 
José María de Alós y López de Haro. Bautizado en Ceuta el 25 de junio  del año 1811, y 
fallecido en Madrid en 1871. Secretario de la Junta Consultiva de Estado, ministro 
plenipotenciario, comisario general de Santos Lugares, consejero de Instrucción Pública, teniente 
alcalde de Madrid, mayordomo de semana de S. M., colegial del Real Seminario de Nobles de 

                                                           
280 MARTÍNEZ RUIZ, Julián, en Filiación de los seminaristas del Real Seminario Patriotico Bascongado y de Nobles 
de Vergara. San Sebastián, 1972. 
281 A. G. M. J. Expediente del título. 



Vergara desde 1818 a 1821282. Comendador de la orden de Carlos III y caballero de la de San 
Juan de Jerusalén. Hijo de del teniente general don José de Alós y Mora, y de doña María Luisa 
de Haro y Haro, Parada también como descendiente de las líneas que de esta casa hubo en Ocaña 
y Tarancón, importantes hacendados en Horcajo de Santiago, Fuente de Pedro Naharro y otros 
lugares de las cercanías, entonces de la orden de Santiago y priorato de Uclés283.  
         Padres de: Don Vicente de Alós. Bautizado y fallecido en Madrid, 1847 – 1904. Licenciado 
en derecho. Don Joaquín de Alós. Bautizado y fallecido en Madrid, 1848, 1917. Presidente de la 
Audiencia de Madrid. Caballero de Calatrava y maestrante de la Real de Caballería de Valencia. 
Gentilhombre de S. M. Académico de la Real de Jurisprudencia. Don José María Alós. Bautizado 
y fallecido en Madrid, 1858 – 1886. Teniente del cuerpo de Estado Mayor. Doña María de Alós. 
Bautizada en Madrid el año 1862. Y de otros hijos que murieron jóvenes.      

4º. Don José María Mon. Bautizado en Madrid, 1829. Abogado. Sacerdote de la Compañía 
de Jesús.   
         5º. Don Manuel Mon, que continúa abajo.   

6º. Doña Mercedes Mon y Velasco. Bautizada en Madrid el año 1834, y casada allí en 1858 
con don José María Febrer y Llano. Padres de don Ángel, nacido en Madrid en 1863 y casado en 
1902 con doña Natividad Escalada y Ceballos. Sin descendencia.  

7º. Don Juan María Mon. Nacido en Madrid en 1835 y fallecido en la niñez. 
 

         Don MANUEL MON. Nacido en Madrid el 29 de mayo de 1831, y bautizado en la 
parroquia de San Lorenzo el 30. Funcionario de Hacienda con destino en Filipinas y fallecido en 
Madrid, 1902284. Vivió en la calle Huertas número quince, tercero derecha. 

Confirmado marqués de Peraleja al amparo del artículo IX del tratado de Viena285, por Real 
Carta de del 9 de mayo de 1866, a la que siguió solicitud sobre que por tener parientes con mejor 
derecho se le extendiera sin cláusula de sin perjuicio de tercero, que no consiguió. El título quedó 
suprimido en 1876 por falta de pago del impuesto especial de sucesiones, sin duda procurado por 
falta de respuesta. 
         Casó en la catedral de Manila el tres de noviembre 
de1860 con doña Dolores Calderón, nacida allí, hija del 
coronel don José Calderón, capitán de Artillería, y de su 
mujer doña María Roca.  

Y en segundas nupcias, con Real Licencia por hijo de 
los condes del Pinar en 1866, con doña Ana Ponce de León y 
Velázquez-Gaztelu, de quien tuvo a doña Magdalena, 
fallecida joven sin descendencia. 
 

         Del primer matrimonio nació don LUIS MON , tercer marqués de Peraleja por 
rehabilitación en 1898. Licenciado en Derecho y bachiller en Artes por la universidad Central. 
Nacido en Manila el 21 de julio de 1861 y bautizado en su catedral el 27, que falleció en Madrid 
a primeros de febrero de 1908.  
         Tradujo al español Código de comercio alemán que ha de regir desde1º de enero de 1900. 

                                                           
282 Véase nota 77. 
283 Mi archivo. Hija de don Gabriel de Haro y de doña Josefa de Haro Jaraba. Nieta paterna de don Francisco de 
Haro, padrino de bautismo que fue en 1735 del erudito abate Hervás, Lorenzo Hervás y Pandero, jesuita natural del 
Horcajo, lingüista y filólogo, con numerosa obra impresa y manuscrita, y de doña Josefa de Haro y Haro. Biznieta 
paterna de don Gabriel de Haro Lodeña y Chacón, y de doña Antonia de Parada, hija de don Vicente de Parada y 
Rada y de doña Luisa de Orea Salcedo, vecinos de Tarancón y casados por los años próximos a 1660.     
284 Industrial que en 1901 era propietario del vinagre marca La Aurora. 
285 A. G. M.  J. Es de advertir se concedió bajo confirmación, como por entonces se hacía con los demás del 
Emperador y de acuerdo con la letra del ya recogido tratado de Viena, y no por rehabilitación, procedimiento 
utilizado más tarde. 

Firma en carta sin fecha al Exmo. 
Sr. D. Esteban Garrido sobre 
recomendado que le hace.                     
Don  Esteban fue político de 
nombre, casado con hermana del 
general Martínez Campos.  



Madrid, 1898.286   
Contrajo matrimonio en Sanlucar de Barrameda el 24 de septiembre de 1887 con Doña 

Dolores Ribera, natural de Cádiz, hija del doctor don José María Ribera y de doña Josefa 
Herrera, y de ellos: 

I. Doña MARÍA LUISA MON . Cuarta marquesa de Peraleja por Real Carta de 1911. 
Nacida en Cádiz en 1888 y fallecida en Madrid en 1977. Casada en Madrid el 29 de noviembre 
de 1930 en la parroquia de San José con don Francisco Utrilla y Carrasco, natural de Badajoz. 
Padres de don Francisco Utrilla, nacido en Portbou en 1917 y fusilado el 23 de agosto de 1936 en 
la cárcel Modelo de Madrid por milicianos de la República.  

II. Doña María Josefa Mon, Josefina en algún documento. Nacida en Cádiz el 23 de julio de 
1889 y fallecida en Madrid el 26 de julio de 1956. Casada en la parroquia de San José de Madrid 
el 31 de octubre de 1913 con el doctor don Carlos García y Pelaez, profesor médico de su 
hospital provincial y natural de Vuifoy, Oviedo.  

 

De quienes fue don CARLOS GARCÍA MON . Conde del Pinar, y quinto marqués de 
Peraleja por sucesión a su tía y Real Carta del año 1983. Nacido en Madrid el 20 de diciembre de 
1914, y fallecido allí el 30 de noviembre de 1999, soltero y sin descendencia.  Doctor en 
Medicina y alférez profesional con servicos en la Guerra Civil.  

 

Por su muerte, solicitó sucesión don MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA el 27 
de noviembre de 2004, resuelta a su favor por Orden del ministerio de Justicia del 9 de marzo de 
2007, de conformidad con los informes de la Diputación de la Grandeza de España y 
Subsecretaria del Departamento, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, Boletín 
Oficial del Estado del 28 de marzo, y Real Carta del doce de noviembre de 2007.  

Nacido en Madrid el 18 de noviembre de 1947, sexto y actual titular. Cuya ascendencia y 
enlace genealógico se verá en Árbol 2º.   

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
286 Publicó en La Vanguardia, Barcelona, 31 de julio de 1903, un extenso artículo, Exposición de las 
Municipalidades alemanas en Dresde. 



ÁRBOL 2º. TITULARES DEL MAYORAZGO Y MARQUESADO DE PERALEJA  
 
                                        Sebastián Méndez Parada ===l ===Dª Beatriz Gómez de Cetina. Fundadora 
                                        Regidor perpetuo de Huete.     l        del mayorazgo de Peraleja en 1613. 
                            l---------------------------------------------l---------------------------------l                      
D. Gaspar de Parada o Méndez de Parada  Primer llamado     Primogénito   D. Alonso Méndez de Parada. Del Consjo de S.M.  
                          (  )                                       Regidores perpetuos de Huete               (  ) 
Dª Melchora de Mendoza                                                                                   Dª Margarita Rochi 
                            l                        Regidor perpetuo                                                      l 
D. Sebastián de Parada  Poseyó.  de Huete                                                        Dª Beatriz de Parada 
                           (  )                                            IV señor jurisdiccional de                (  )   
Dª Ana Graciano                                               Huelves y Torrejón, en Huete.  D. Marcos de Parada   
                            l                                                                                                           l   
D. Juan Antonio de Parada Poseyó. Caballero de Santiago                  V señor D. Alonso de Parada Capitán de Caballos y de  la nobleza  
                           (  )  Regidor perpetuo de Huete                                                                     (   )                    de Huete en los tercios de Portugal.                   
Dª Francisca de Olivares                                                                                               Dª María Rodríguez Anguix de la Encina 
                             l                                                                                                                        l              
D. Juan José de Parada Mendoza. Poseyó I MARQUÉS EN 1712  VI señor. D. Marcos de Parada 
                           (  )  Regidor perpetuo de Huete                                                                     (   ) 
Dª Sebastiana Baraez                                                                                          Dª Isabel Vidaurre de Orduña 
                            l                                                                                                                     l 
D. Juan Antonio de Parada Poseyó el mayorazgo de Peraleja          VII señor D. Marcos de Parada  Del Consejo de S.M. 
                           (  )  Regidor perpetuo de Huete                                                          (  ) 
Dª Antonia Gómez de Hinojosa                                                                         Dª Catalina de Heredia-Bazán y Parada. Con 
Hermana menor l-------------------------l                                                                        l               ascendencia en Árbol 5º.                                             
Dª María Mercedes Ventura de Parada   l      VIIl  sr.  Caballero de Santiago  D. Marcos de Parada.   
                           (  )                      l    Regidor perpetuo de Huete                       (  )                           
D. Estanislao de Velasco                        l                                                          Dª Antonia Bustos 
                             l         Hermana mayor con descendencia hasta el día de hoy,      l  
D. Matilde de Velasco    que poseyó el mayorazgo de Peraleja.       IX señor.  D. . Marcos de Parada. Regidor perpetuo de Huete                                          
                           (  )      En Árbol 3º.                                                                            (  )    
D. Luis Fernando Mon IV conde del Pinar                                                        Dª Catalina de Heredia-Gaytán de Ayala 
                             l                                                                                  l                 
D. Manuel Mon CONFIRMADO COMO II MARQUES EN 1866    X señor. D. Marcos de Parada 
                           (  )                                                                      (  )  
Dª María de los Dolores Calderón                                                                      Dª R osa Güell *                                 
                   l                                                                                                             l       
D. Luis Mon  III MARQUÉS POR        Último vinculista del señorío de Huelves  D. Juan de Parada 
                          (  )  REHABILITACIÓN  EN 1898                                 (  )                  
Dª Dolores Rivera                                                                                               Dª Carmen Montenegro                          
                     l--------------------------------------------l                                  l                
Dª María Luisa Mon                                       Dª Josefina  Mon                         Dª María de Parada 
IV MARQUESA EN 1911                                        (  )                                (  )  Primos hermanos. 
                                                                        D. Carlos García                 D. Manuel de Parada     
                                                                                        l                                                   l 
                     V MARQUÉ S EN 1983  D. Carlos García                          D. Manuel de Parada 
                     Séptimo conde del Pinar                                                                              (  ) 
                     Fallecido sin descendencia en 1999                                                Dª Obdulia Gómez - Terrones de la Vega              
                                                                                                                                            l                                                            
                                                                                                                             D. Manuel de Parada 
                                                                                                                                           (  ) 
                                                                                                                             Dª María Luca de Tena 
                                                                                                                                             l                                                                                     
                                                            VI Y ACTUAL MARQUÉS EN 2007   D. Manuel de Parada         

 
* Hija de Don Juan Ignacio Güell y de la Encina, (o Rodríguez de la Encina), = regidor perpetuo de Huete por 
derecho de línea materna, y de Barcelona por su varonía, ministro del Tribunal de Cuentas, caballero de la Real 
Orden de Carlos III con pruebas de nobleza, maestrante de la Real de caballería de Sevilla y de la Real sociedad 
económica de amigos del pais de Madrid =, y de doña María Ignacia Ferrari y de la Cerda Leiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁRBOL 3º.   PRETENSIÓN DE JESÚS SAIZ Y LUCA DE TENA 
 

Regidor perpetuo de Huete  D. Sebastián de Parada ==l== Dª Ana Graciano                                          
Primogénito        l-------------------------------------------l------ ---------------------------------------l                
D. Juan Antonio de Parada                                   Caballeros de la orden de  Santiago               D. Jerónimo de Parada    
                           (  )                                 Regidores perpetuos de Huete                                        (   ) 
Dª Francisca de Olivares                                                                                             Dª María de Salcedo.    ASCENDENCIA Y PARENTESCOS EN  
                             l                                                                                                                                                              TEXTO Y ÁRBOL 4º. POR  DEUDA DEL 
D. Juan José de Parada Mendoza. I MARQUÉS DE PERALEJA EN 1712   Dª Mariana de Parada             PRIMER MARQUÉS DE PINEDA.                                                       

                           (  )  Regidor  perpetuo de Huete                                                                                    (   )                
Dª Sebastiana Baraez                                                                                           D. José Álvarez de Toledo  Regidor perpetuo de Huete                                                                    
                            l                                   l---------------------------------------------------------------l                
D. Juan Antonio de Parada. Regidor   Dos         Señor de Cervera, en Cuenca  D. Juan Álvarez de Toledo. Regidor perpetuo de Cuenca y Huete   
                           (  )  perp. de Huete.  hermanas mayores, con descendencia                           (  )         
Dª Antonia Gómez de Hinojosa         hasta el día en la casa de los señores        Dª Petronila Vicente de Borja                                                                                           
                             l                              de Santiago de la Torre, Cuenca.                                     l 
Hermana mayor l--------------------------------------l                                       I conde de Cervera en 1790. 
Dª María Gertrudis de Parada                          Dª María Mercedes Ventura   D. Juan Álvarez de Toledo. Regidor perpetuo de Cuenca                                              
                           (  )                                                 (  )  de Parada                                   (  )                       
D. Antonio Díaz Pimienta. V marqués de        D. Estanislao de Velasco        Dª Ramona Merino 
                             l Villarreal de Burriel                  l                                             l     
D. José Díaz Pimienta. VI marques.        D. Matilde de Velasco     II conde. D. Pascual Álvarez de Toledo. Regidor perpetuo de Cuenca 
                           (  )Poseyó el mayorazgo de          (  )                                           (  )                                  
Dª Margarita de la Fuente   Peraleja       D. Luis Fernando Mon IV conde    Dª Ramona del Castillo 
                             l                                    l              del Pinar                                l   
D. Mariano Díaz Pimienta. VII mrqs.   D. Manuel Mon CONFIRMADO    III conde de Cervera. D. Baltasar Álvarez de Toledo  
                           (  ) Último poseedor   COMO II MARQUES EN 1866                      (  )                           
                           (  ) del mayorazgo de Peraleja    (  )                                                                 (  ) Casados en 1848 
Dª Dolores Ramírez de Arellano           Dª María de los Dolores Calderón    Dª Nicolasa Sánchez                                    
                   l - - - - - - - - l                         l                                                   l                           
Dª Inés Díaz Pimienta  D. Eduardo D. Luis Mon  III MARQUÉS POR         Dª María Luisa Álvarez de Toledo    
Hermana           (  )             l          REHABILITACIÓN  EN 1898         IV condesa de Cervera.                  
mayor.               (  )   Con descendencia                 (  )                                    Nacida expósita en 1826, y reconocida por su padre en 1831. 
                  (  )    hasta el día.                  (  )                                          (  )Casados en 1843      
D. Pablo de Rada                             Dª Dolores Rivera                                   D. Marcelino Saiz. Del estado general llano de Villar                              
                      l------------l                                    l----------------l                                          l  de Cañas,  en Cuenca, su naturaleza. 
D. Fernando de Rada   Otros con    Dª María Luisa Mon  Dª Josefina Mon   V conde D. Jesús Saiz   
                           (  )descendencia   IV MARQUESA EN 1911   (  )             Con hermana mayor, con descendencia hasta el día.  
                           (  ) hasta el día. Con apellido del Águila.            (  )                                        (  )                                            
Dª María Ramona Martínez  de Bujanda                            D. Carlos García  Dª Carmen López de Tejada - - López  y  Martínez --      
                            l                                                                             l                                           l  
D. Carlos de Rada                      V MARQUÉS EN 1983 D. Carlos García   D. Jesús Saiz. Con hermano mayor,  con descendencia hasta el día 
                           (  )             VII conde del Pinar                                                                 (  ) 
                           (  )                    Fallecido en 1999 sin descendencia.                                       (  )                  
Dª María Patrocínio Luengo                                                                             Dª María Fernández 
                            l -----------------------l                                                                                         l                                    
D.  PAB LO DE R ADA    Otros con descendencia                                     D. Jesús Saiz. Con hermanas mayores, con descendencia   
                           (  )                 hasta el día.                                                                                 (  )                                          hasta el día.        
Dª Isabel Gallego.                                                                                              Dª Carmen Luca de Tena 
                            l                                                                                                                         l 
Con descendencia hasta el día de hoy                                                                D. JESÚS SAIZ 
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287 Que además de no estar llamado a la sucesión del marquesado por existir más de cincuenta descendientes del 
primer titular, ley II, título XV, Partida 2ª, tiene actualmente tía abuela, primos hermanos, segundos, terceros y 
lejanos más propincuos al V marqués por mejor grado y mayor edad.  



2º. Marquesado de PINEDA 

Sobre el pueblo de Pineda, hoy Pineda de Cigüela por su cercanía al río de este nombre, a 
ocho kilómetros de Huete, fue aldea de la Ciudad hasta que se eximió de su jurisdicción por Real 
privilegio de 25 de octubre de 1557 bajo servicio de novecientos setenta y cinco mil maravedíes, 
quedando desde entonces como villa con la justicia civil y criminal sobre sí, según la usaba 
Huete.  

 

Con una población aproximada de ciento cincuenta vecinos a principio del siglo XVIII, 
seiscientos habitantes, y sin distinción de estados según el padrón para la Única contribución de 
año 1752.  

 

Sin embargo no haber localizado la Real Carta, no hay duda fue primer cocesionario el 
regidor perpetuo de Huete don JOSÉ FRANCISCO DE SALCEDO MORQUECHO, titulado 
marqués de Pineda en la apertura del testamento de su pariente el primer conde de Garcinarro 
don Francisco Alfonso de Parada, Nápoles, 29 de abril de 1728 ante el escribano Francisco 
Barbato, de quien además fue uno de los albaceas y beneficiario de pequeña manda288. Y 
también por estar documentado desde al menos el año 1714, como se infiere de la noticia que 
sobre la muerte de su hijo don Lorenzo diré luego.    
 

Pudo nacer en Madrid o en Huete, residencias 
ambas de sus padres, en algún año posterior o anterior 
muy cercano a 1665, pues en la parroquia optense de 
San Nicolás de Medina figuran asientos de bautismo de 
hermanos menores: don Juan Antonio en 1669, y don 
Francisco Javier en 1670, que pudo también seguir la 
causa de don Carlos289. Casado con doña Teresa de 
Salcedo, hermana de la mujer de su hermano el primer 
marqués de Pineda,  padres al menos de don José, 
bautizado en Huete, parroquia de San Nicolás de 
Medina en 1698, que en 1759 era vecino de Valdemoro, 
que supongo sea Valdemoro del Rey, pedanía de Huete. 

Hijos de don Diego Felipe de Salcedo, caballero de la 
orden de Santiago en 1643, de la Suprema y General 
Inquisición y alférez mayor perpetuo de Huete, natural de 
Madrid, y de doña Isabel María Morquecho, Conde, Enríquez y 
Salgado, del licenciado don Pedro Morquecho, caballero de 
Santiago, y de doña Antonia Conde y Salgado. Padres además 
de los tres citados de doña Isabel, mujer de don Juan Vidaurre 
de Mendoza, alférez mayor perpetuo de Huete, con 
descendencia extinguida. De don Manuel, nombrado fiscal del 
Consejo de Hacienda por don Carlos el 29 de octubre de 1710, 
a los pocas semanas de que su ejército entrara en Madrid290.  

Y de don Lorenzo, citado en documento del archivo 
eclesiástico de Huete del año 1699291, que también podría ser 

                                                           
288 Mi archivo. Dn Joseph Franc. de Salcedo y Morquecho, Marchionis de Pineda de Ciu. de Huete in Castilla… 
289 A. H. N. Sección C. S., legajo 35.423, año 1759. Los asientos de ambos y alguna descendencia en expediente 
sobre tanteo del oficio de Alférez mayor de Huete. 
290 Revista de la biblioteca, archivo y museo. Volumen VIII. Ayuntamiento de Madrid 1931.  
291 Quizá los mismos que equivocando apellido y confundiendo parentesco recoge como don Juan Antonio 
Morquecho, su hijo don Lorenzo, y su hermano don Francisco, el citado FELIU DE LA PEÑA, Narciso, con extensa 
nómina de castellanos que siguieron a don Carlos. 

Autógrafo de don José Francisco de Salcedo. 
Fianza sobre alcance en Contaduría de Huete. 

Año 1704. Archivo del autor. 

Perímetro de Pineda, dos leguas y media, y pueblos lindantes. 
Catastro de Ensenada o de la Única Contribución, año 1752. 



nieto y no hijo, hijo documentado del primer marqués de 
Pineda sobre el que se dirá luego.  

Don Juan Antonio fue colegial del mayor llamado del Arzobispo en la universidad de 
Salamanca, y su rector en 1689292. Sentó plaza de fiscal del Consejo de Guerra y solicitó ayuda 
de costas en 1705, figurado como fiscal de la Comisión de Guerra en 1709, sin que pueda 
asegurar si por Felipe V o por don Carlos, aunque parece corresponder a este último, a quien 
siguió durante la Guerra. Murió sin descendencia según testimonio de su sobrino don José de 
Salcedo y Salcedo, vecino de Valdemoro. 

  
Nieto de don Juan de Salcedo, caballero de Santiago en 1634, natural de Huete, y de doña 

Isabel María Morquecho Sandoval, casada luego con don Gregorio de Leguina, caballero de 
Santiago y del Consejo de Indias, hija de don Bartolomé Morquecho y Castro Otañez, del 
Consejo de Indias, de la misma orden y consultor del Santo Oficio de Sevilla, y de doña 
Francisca de Rojas Sandoval y de la Cerda.  

A doña Isabel y a su nieto don José Francisco se refiere un asiento del año 1693 obrante en 
el Archivo General de Indias, Panamá: Real Cédula a los oficiales reales de Panamá, para que, 
en cumplimiento de la cédula de 19 de diciembre de 1680, paguen a José Francisco de Salcedo y 
Morquecho, en dos viajes de galeones, lo que se le está debiendo de los diecisiete mil 
novecientos reales que por dicha cédula se le libraron a su abuela Isabel María Morquecho, 
viuda del secretario del Consejo Gregorio Leguía, por lo que éste había devengado de propinas. 

 

Biznieto del capitán de la milicia de Huete y su regidor perpetuo don Juan de Salcedo y 
Beancos, patrono de la capilla mayor de su monasterio de Santo Domingo, como lo fueron sus 
descendientes primogénitos, y de doña Catalina Ruiz de Alarcón, también Carrillo de Alarcón, 
natural de Canalejas, en Cuenca, hija de don Perafán de Alarcón, de los señores de Valverde, en 
Cuenca,  y de doña Catalina de Solórzano, hermana de don Gonzalo de Solórzano, - de las 
Muelas y Solórzano -, natural de Torralba, en Cuenca, y  obispo de Mondoñedo y de Oviedo.  

 

Tataranieto de don Diego de Salcedo, regidor perpetuo de Huete, que ganó en 1584 
sobrecarta de la ejecutoria que ganó en 1515 ante la Real Chancillería de Granada contra la 
Ciudad su abuelo Pedro de Salcedo, alcalde de su fortaleza y orginario de Hondacurros, en el 
valle de Salcedo, y de doña María de Beancos, hija de Juan de Veancos o Beancos, originario de 
Toro, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía en 1562 contra Huete293, y doña María Inés 
Méndez de Parada, hermana de los dos primeros señores de Huelves y Torrejón, anotados en 
Árbol 1º. 

Padres también del doctor don Francisco de Beancos, clérigo con abundante renta 
eclesiástica, cura de la parroquia optense de Santa María de Castejón y beneficiado de Lebrija, 
que fundó mayorazgo por testamento otorgado en Huete el diez de julio de 1601 ante Alejo 
Hurtado.  

 
 

En cabeza del citado don Juan de Salcedo y Beancos, hijo de su hermana doña María. Con 
el patronato de la capilla mayor del monasterio de Santo Domingo para su enterramiento y de los 
descendientes de sus padres, que permaneció en los primogénitos de la Casa hasta los tiempos de 
la Desamortización. Sobre la que escribió el optense José Luis García Martínez en La iglesia del 

                                                           
292 Índice onomástico de la colección de libros registro del Archivo General Militar de Madrid. PAZ, Ramón, Índice 
de relaciones de méritos y servicios…. Madrid, 1943. Sobre A. H. N. Sección Consejos Suprimidos. Legajo 13.385, 
número 165. Año 1701. Huésped del colegio mayor del Arzobispo en la universidad de Salamanca y su catedrático 
de Código. Con primer asiento por merced de S. M. que Dios Guarde. Recomendado por Real Decreto de Carlos II a 
la Cámara en 1696 para fiscal de la Audiencias y secretaría de S. M. 
293 Tío de Álvaro de Veancos, criado del Emperador con importantes cometidos en la Corte y en Portugal, testigo en 
el testamento de su hija la emperatriz doña María en 1600, de quien era secretario. A quien el citado doctor 
Francisco de Veancos su primo deja una manda en el testamento. 

Escudo de la capilla del obispo Salcedo.  Con armas de Beancos, un castillo, en lugar  de las de Salcedo, su varonía. 



Calle Anselmo Cuenca.  Heráldica de Beancos, en                        
lugar correspondiente a  Salcedo, en 1º y 4º cuartel,                             
y Amoraga, en 2º y 3º. Mediados del siglo XVII. 

 

antiguo monasterio de Santo Domingo de Guzmán y el arquitecto fray Alberto de la Madre de 
Diós. 1º premio de investigación Juan Jiménez de Aguilar, Cuenca, 1998. 

Al que se agregó el de obispo de Astorga don 
Diego de Salcedo Beancos o Beancos Salcedo, hijo 
también de Diego de Salcedo y doña María de Beancos.  

Fundado por testamento del tres de septiembre de 
1635 y codicilo de primero de de octubre de 1637 ante 
el escribano de Cuenca Juan Alfiz, siendo dignidad de 
arcediano de su catedral, sobre el citado don Diego 
Felipe de Salcedo294. Con el patronato de la capilla que 
levantó para su enterramiento en el monasterio de Santo 
Domingo de Huete, donde quedó sepultado.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
294 A. H. N. C. S., legajo. 5.039, año 1775, abril 1. Con relación de bienes y rentas.  

Casa de Salcedo en 
la calle San Esteban, 
junto al monasterio 
de La Merced. Con  
su heráldica en  el 
primer cuartel,  un 
árbol con panelas, 

Beancos, en el 2º,  y 
Amoraga, en el 4º. 
Ültimo tercio del 

siglo XVII. 



Don Juan de Salcedo y Beancos fue propietario de casas en Madrid, y de entre ellas dos que 
compró a don Francisco de Quevedo y Villegas en 1634 ante su escribanoJuan García de Albertos 
por cuatro mil ducados. Una en la calle del Niño, donde vivía, y la otra en la de Cantarranas, 
cercana y ambas de la colación de San Sebastián.   

Comisario nombrado por el Ayuntamiento en 1698 para la reconstrucción del Pósito, de la 
actividad del primer marqués durante el tiempo de la Guerra y vecindad fuera de Huete nada he 
podido averiguar, salvo que con posterioridad residía en Nápoles en 1728 como se dijo arriba, y 
que ya comenzada y viviendo aún en su naturaleza fue de los dos regidores perpetuos a quienes se 
encargó en sesión municipal del cuatro de diciembre de 1703 organizara los festejos por el 
decimonoveno cumpleaños de Felipe V, primero en el Reino pues los tres anteriores los 
había pasado en las campañas de Italia295.  

Parece vivió en casas de la calle Caballeros que fueron de su 
padre, tataranieto de Juan de Beancos y de doña María Méndez de 
Parada, de quien fueron en su tiempo, frente a la hoy oficina de 
Correos y con fachada a Saliente. Reformada por los años de 1970 y 
que se adornaba con escudo destruido durantes las obras. Quizá el que 
refiriéndose al de la número 5 recoge Amor Calzas en la página 105 de 
sus citadas Curiosidades …, con un castillo en el primer cuartel que 
podría corresponder a Beancos. En su interior se conserva parte de la 
fábrica primitiva, de la escalera principal y del lucernario que la cubre.   

 

Contrajo matrimonio en Huete y parroquia de Santiago el 22 de octubre de 1682 con doña 
Francisca de Salcedo296, que testó allí ante Diego de Alique en 1703297, y falleció en 1705 con 
asiento en la parroquia de San Nicolás de Medina298. Hija del regidor perpetuo y capitán de la 
milicia de Huete, familiar del Santo Oficio de la Inquisición don Juan de Salcedo y Amoraga, y 
de doña Isabel Bernarda de Amoraga y Espinosa. Nieta paterna del doctor en Leyes don 
Francisco de Salcedo y Beancos, familiar y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición de 
Cuenca, hijo del regidor perpetuo de Huete don Pedro de Salcedo Salas y de doña Ana de 
Beancos, - hermanos de los citados Don Diego y doña María, tatarabuelos de su marido el primer 
marqués – y de doña María de Amoraga, que lo fue de don Juan de Amoraga y de doña Isabel de 
Salcedo, hija de esos mismos don Diego y doña María.    

 

De ambos fueron al menos don Lorenzo de Salcedo, capitán del regimiento de Infantería 
número 8, Ciudad de Barcelona, fallecido de un balazo el quince de febrero de 1714 durante la 
defensa y sitio de la ciudad 299, de quien desconozco donde y cuando pudo nacer. Quizá doña 
Rosalía, bautizada en la parroquia de Santiago de Huete 1683, cuya madre figura en el asiento 
como doña Josefa Salcedo Amoraga. Y doña TERESA DE SALCEDO, heredera de la Casa pero 
que no se tituló marquesa de Pineda. Que pudo nacer en año cercano al de su posible hermana.  

                                                           
295 A. M. H. Actas de sesiones. Con luminarias en casas, ventanas y calles, repique de campanas en conventos y 
parroquias, y con asistencia de los cabildos de Curas y Beneficiados, del Señor San Ildefonso y la Ciudad a misa en 
la parroquia de San Pedro por su salud y feliz suceso de sus armas. Como se hizo. En la del 19 posterior se anota 
quedó cumplido, acordando en la del 24 que con el mismo motivo y a expensas de la Ciudad se celebre corrida de 
toros el día veintidós en la plaza pª donde se acostumbra. Sobre lo que se recoge noticia en la del 24, dando cuenta 
se incluyó el toro llamado de San Agustín, por obligación la Ciudad de dar a los pobres en este año. 
296 Archivo de los condes de Cervera. Me refiero siempre a una pequeña parte del que en su totalidad debió ser 
importante, comprado a mi instancia en los años 1980 por mi primo hermano Fernando Saiz y Luca de Tena, 
después de que yo lo descubriera en la librería de viejo Guzmán, de la calle Libreros de Madrid.  
297 A. M. H. Sección Protocolos. 
298 A. E. de H. 
299 BRUGUERA, MATEO. Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona… Barcelona, 1871. Con nota de ser 
hijo del marqués de Pineda  



Contrajo matrimonio con don Antonio Bermúdez Brizuela y Guzmán, mosquetero de la 
Guardia Real, cadete de la de Corps, capitán de Dragones, gobernador del Castillo de Alarcón, 
en Cuenca,…, con cuarenta y siete años de servicio300. 
Padres de al menos:  

Don Francisco Bermúdez, nacido en Alarcón e hijo menor. Abogado de los reales Consejos 
desde 1752, alcalde mayor de Yecla donde dio apellido a una mina de agua que descubrió, y 
primero que tuvo la ciudad de Algeciras desde su creación como municipio en 1755. También de 
Murcia, asesor del gobernador de Cartagena, corregidor de Huete,  Guadalajara,…. 

Don Miguel Bermúdez. Que falleció en Huete en 1749, parroquia de San Nicolás de 
Medina, bajo testamento otorgado ante Manuel Alique. Enterrado en el monasterio de Santo 
Domingo, capilla de su familia.  

Y don ANTONIO BERMÚDEZ. Regidor perpetuo de Huete y poseedor de este mayorazgo 
de los Salcedo como primogénito. Que vivió en la citada casa de la calle Caballeros y falleció 
alló en 1756, con asiento en la parroquia de San Nicolas de Medina,  bajo testamento por poder a 
su mujer ante el escribano Silvestre de Vacas. Quedó enterrado en la capilla mayor del 
monasterio de Santo Domingo, de la que era patrono como sus ascendientes maternos.   

Contrajo matrimonio en 1745 con doña Joaquina de Parada y Cañizares, con asiento e 
velaciones en la misma parroquia, recogida anteriormente por ser nieta del primer marqués de 
Peraleja, cuyo texto sin notas de pie traigo de nuevo para seguir la línea. 

Dª Joaquina Josefa de Parada, que contrajo matrimonio con don Antonio Bermúdez y 
Salcedo, regidor perpetuo de Huete como heredero de la casa y mayorazgo de su abuelo don 
José Francisco de Salcedo y Morquecho, primer marqués de Pineda de quien se tratará luego. 
Con velaciones en Huete el año 1745, parroquia de San Nicolás de Medina, y fallecido en ella en 
1756 bajo testamento con poder a su mujer ante su escribano Silvestre de Vacas. 

Padres de don Antonio Bermúdez y Castro, recibido en el estado noble de Huete en junta 
municipal del dos de septiembre de 1767 ante su tío el corregidor don Francisco Bermúdez. 
Colegial en el de San Antonio Portaceli en la universidad de Sigüenza y caballerizo de campo de 
S.M. Casó en Madrid a finales de 1772 o principios de 1773 con doña María Ignacia Bermúdez 
de Castro, hija de don Joaquín, caballero de Santiago y contador de la Tesorería de Órdenes, y 
de doña Isabel Rivero de Ocampo. Sin descendencia. Y de doña María Joaquina Bermúdez, 
vecina de Madrid y concertada para casar con don José Joaquín de Sandoval, conde de la 
Ventosa, junto a Huete, con Real Licencia de 1789 que posteriormente no tuvo efecto por causa 
que desconozco. Fallecida en Madrid sin descendencia el 19 de marzo de 1814.    
 

Por muerte de sus hijos los citados don ANTONIO BERMÚDEZ y posterior de su hermana 
doña MARÍA JOAQUINA, poseedores ambos del mayorazgo301, sucedió don PASCUAL 
ÁLVAREZ DE TOLEDO, segundo conde de Cervera, en Cuenca y hoy Cervera del Llano, según 
ascendencia anotada en el siguiente Árbol 4º y como biznieto de doña Maria de Parada302. 

                                                           
300 A. H. N. C. S., legajo 13.355. número 11. con amplia nota biográfica en méritos y servicios de su hijo don 
Francisco. 
301 A. H. N. C. S. Legajo 13.434, nº 3. Año 1792. Siendo poseedora del mayorazgo, solicitó su cuñada doña María 
Ignacia Bermúdez de Castro renta anual de viudedad de 3.300 reales, sexta parte de la totalidad. Incluye relación de 
los bienes. Archivo de los condes de Cervera. La tasación de sus bienes libres, que en alguna parte tuvieron que 
responder de las menguas del mayorazgo, según solicitó su sucesor don Pascual Álvarez de Toledo y Merino, 
segundo conde de Cervera, en Cuenca, ascendió a cantidad algo superior a ciento cincuenta mil reales, entre los que 
se encontraba un oficio vacante de regidor perpetuo de Huete, y la heredad llamada Molino de San Bartolomé, 
valorado en treinta mil. Entre los bienes perdidos a reponer, doce reposteros con las armas de Salcedo y Beancos que 
vinculó el citado doctor Francisco de Beancos  
302 Poseyó por su madre doña María de Salcedo y sucesión directa el mayorazgo que fundó por testamento su 
tatarabuela doña Ana de Beancos en 1622, y agregación de su hijo el abogado de la Ciudad doctor don Francisco de 
Salcedo en 1649, bisabuelo, casado con doña María de Amoraga y Salcedo, padres don Juan de Salcedo Beancos y 
Amoraga citado en el texto. Doña Maria de Amoraga fue hermana entera de don Pedro Amoraga también citado, y 



Bautizada en la parroquia de San Nicolás de Medina de Huete en 1680, hija única del caballero 
de Santiago don Jerónimo de Parada y Graciano, regidor perpetuo de Huete, capitán de Infantería 
Española y ayudante de teniente de maestre de campo general, que sirvió durante más de veinte 
años en Cataluña, guerra viva y como gobernador de importantes plazas y castillos, y de doña 
María de Salcedo, prima tercera del primer marqués de Pineda. Primogénita de los ya citados 
como padres de la mujer de ese primer marqués, don Juan de Salcedo Beancos y Amoraga, 
regidor perpetuo y capitán de la milicia de Huete, del Santo Oficio de la Inquisición y de doña 
Isabel Bernarda Amoraga. Hija de Luisa Espinosa, y del capitán de la milicia de Huete don Pedro 
Amoraga, desde 1627 primer señor de Carrascosilla en sus cercanías, hijo de don Juan Amoraga 
y de Isabel de Salcedo, que fue hermana de don Juan de Salcedo, bisabuelo del primer marqués 
de Pineda e hijo del regidor perpetuo don Diego de Salcedo y de doña María de Beancos.   

Heredero de una importante casa nobiliaria conquense de ámbito local nacida a mediados 
del siglo XV. La de los señores de Cervera, con origen  en el regidor de Toledo y Cuenca Alonso 
Álvarez de Toledo, uno de los contadores mayores de Castilla que junto a otros tuvieron al 
mismo tiempo los Reyes.  

Descendiente de la influyente familia hebrea de los Husillo, Uziel, jurados de Toledo303, y 
señor de entre otros mucho lugares de las dehesas o cotos cerrados de Aldhuela, luego 
Villanueva del Palomar, y de Cañada del Manzano, junto a Cervera, compradas en 1426 a Teresa 
Fajardo, hija de Alonso Yañez Fajardo y mujer de Iñigo López de Mendoza, hijo de Pedro 
González de Mendoza, y en 1432 a Juan de Salazar, hijo Pedro ¿Frco? García de Salazar.  

  
Cuyo primogénito de un primer matrimonio con la conquense conversa de judíos Aldonza 

Fernández de Valera fue Juan Álvarez de Toledo, poseedor del primer mayorazgo que fundó su 
padre con los lugares que digo, y primer señor de los de esta familia de Cervera desde el 16 de 
agosto de 1456, por compra que para él hizo por cuatrocientos mil maravedís el ocho de junio 
anterior el obispo de Cuenca don Lope de Barrientos a don Alonso de Cárdenas, hijo de Garcí 
López de Cárdenas. Que en adelante quedó en el mayorazgo según figura en el pleito de tanteo y 
jurisdicción promovido por la villa contra sus señores en 1609, con escrituras originales en el 
archivo de los condes de Cervera.  

 

El Contador parece se convirtió al cristianismo junto a sus padres, Garci Álvarez de Toledo, 
Fernández de Toledo y señor de Casas Buenas según algún documento, y María Álvarez, Mayor 
Fernández de Toledo en papeles que disimulan su verdadera ascendencia, naturales de Toledo 
como él304, - sus casas principales se ubicaron allí al final de la judería, donde hoy se levanta el 
monasterio de San Juan de los Reyes -305, y fue muy de la confianza de Juan II, Enrique IV y 
doña Isabel.  

De gran patrimonio y que como los demás de su oficio, - siempre conversos en ese tiempo 
y fuera de los llamados empleos de la Casa del Rey, diestros en el arriendo de beneficios 
eclesiásticos, lo fue de Cuenca por 1490 con el obispo Fonseca, y rentas locales -, prestó fianza  

                                                                                                                                                                                            
doña Ana de Beancos mujer del regidor perpetuo Pedro de Salcedo, hermanos de doña María de Beancos y de su 
marido el también regidor perpetuo Diego de Salcedo, tatarabuelos por varonía del primer marqués de Pineda.  
303 De ellos fue el padre jesuita Pedro de Rivadeneira, hijo del jurado Álvaro Fusillo, por otro apellido Ortiz de 
Cisneros. Su ascendencia por GÓMEZ MENOR, J., en La progenie hebrea del padre Pedro de Rivadeneira, S. I. . 
Sefarad, nº 36. Año 1976.  
304 María Álvarez fue condenada en memoria por el Santo Oficio bajo acusación de judaizar, mandándose exhumar 
sus huesos de la capilla mayor del monasterio cisterciense de San Bernardo de Toledo donde se encontraban, para 
entregarlos al brazo seglar. Lo que causó gran escándalo en la Corte. Para el tema es de interés son los procesos 
seguidos por el tribunal de de Cuenca contra sus regidores Juan Álvarez de Toledo, hijo de un hermano del 
Contador, y Pedro Xuarez de Toledo, con sinagoga oculta en su domicilio,  penitenciado y quemado por judaizante. 
Como lo era la mayor parte de las familias con representación en su ayuntamiento. Alcalá, Cañizares, Chirinos, 
Luna, Montemayor, Valera, Valdés, etc. Procesos en el Archivo Diocesano de Cuenca. 
305 En Madrid las tuvo contiguas a la parroquia de Santiago y al convento de Santa Clara, que fundó doña Catalina 
Núñez de Toledo, su prima y segunda mujer, allanadas por José Bonaparte para alineación y ensanche del entorno.  



previa a ocupar el suyo, entregando a la Corona también y como era habitual importante cantidad 
en metálico a manera de “agradecimiento” por las ganancias que se tenían previstas. 

  

Sobre quien su contemporáneo Diego HERNÁNDEZ DE MENDOZA escribió 306: ... notando 
cómo alcançaron los renonbres e ovieron dignidades y pudieron traer armas por sus 
merecimientos dadas por los reis…, recuerda los principios, ennoblecimiento y privilegios de 
varias familias, llamándole baron muy virtuoso, y amigo de los nobles e hijosdalgo, y como le 
hizo el dicho señor rei don Juan de gloriosa memoria noble, por donde los hijos que de él 
proçedieron lo fueron y son, señalando algunos, y que utilizó un escudo azul con una jarra 
blanca con unas azuzenas dentro eso mesmo blancas, las quales armas el alteza del ya dicho rei 
dio al padre de estos señores al tiempo que lo ennoblecio.  

 

A lo que añade la “Crónica de Juan II”, monarca a quien debe referirse Mendoza fue quien 
concedió el privilegio de hidalguía, = en 1415 según otras memorias, recoogiendo texto que no 
me parece conforme =,  sirvió al infante don Fernando y que de él, como tutor de su sobrino el 
Rey, entonces menor, recibió en 1407 la orden de la Banda.  

 

Y el relator del Consejo Real Fernán Díaz de Toledo, en memorial de 1449 dirigido al 
obispo de Cuenca don Lope Barrientos. Cuando en defensa de no solo por mi, mas por toda esta 
pobre corrida nación del linaje de Nuestro Señor Jesé Christo, segun la carne, recuerda a los 
nietos de mi primo, el señor Alfonso Álvarez, eso mismo algunos de ellos Sson de Sandoval, e de 
los Carrillos, é otros de Cervantes, é otros de Alarcón, e otros de Viellos (sic por Coellos), é 
anssi de otros linajes é solares”.   

 

 Confirmado por testimonios de su parentela ante el Santo Oficio de la Inquisición de 
Cuenca en los procesos que se vieron envueltos, que recordaron como a la hora de su muerte se 
encomendó al Dios de Israel. 

“… estando enfermo el Contador y solo en un aposento con un criado suyo, dijo, “¿Quién 
está ahí?” y el criado respondió que ninguna persona estaba y que, entonces, dos o tres veces 
llamando a Dios, dijo:”Adonai, Adonai, en tu ley muero!”.   
 

Y por el cardenal don Francisco Mendoza y Bobadilla, hijo de los marqueses de Cañete, 
guardas mayores de la ciudad de Cuenca, en el memorial que dirigió a Felipe II. Tizón de la 
Nobleza, o de España,  que se dio en llamar más tarde. 

  Del contador Alonso Alvarez de Toledo descienden Luis Martinez, sic por Nuñez en 
edición impresa de 1874 por mal leida la abreviatura, que es su nieto ó biznieto, que se convirtió 
de judio; doña Petronila de Mendoza y sus hermanos, y otros muchos.  

Del doctor Hernando Diez de Toledo, que fue relator en tiempo de Juan II, y su consejero, 
hay tres o cuatro mayorazgos, unos en el obispado de Cuenca, que son el de Cervera y Olivares.  

 

En consecuencia, sin embargo de algún conocido nobliario del 
siglo XIX y de los que le siguieron en el error, empeñados sin razón ni 
prueba en hacer al citado García Álvarez de Toledo hijo de los señores 
de Oropesa, estos de Cervera fueron en todo ajenos a ellos. Que 
homónimos y también toledanos descendían de Esteban Illán, principal 
vecino de Toledo en su tiempo, ascendiente de los señores de 
Valdecorneja, de los condes de Oropesa y de los duques de Alba.  

Aunque no obstante adoptaran sus armas desde mediados del 
siglo XVI, jaqueles de azur y plata, relegando las propias, la jarra 
que recibió el Contador al tiempo de su privilegio307.  

                                                           
306 Biblioteca del Palacio Real, manuscrito 1/86. Linajes de España. 
307 Sobre el tema, ejecutoria que en 1614 ganó don Gonzalo Carrillo de Toledo tras pleito de hidalguía contra Huete 
y otras localidades de Cuenca ante la Real Chancillería de Granada, con escudo de los jaqueles en el segundo folio. 



 

Ambas aún en sendas labras en la fachada de la que fue su casa en Cervera, que no parecen 
anteriores a los años finales del siglo XVII. En las que junto a los jaqueles se ven las de Coello, 
Carrillo, Mendoza, Sandoval, Portocarrero…, bajo mote de una antigua rima: No quiero bien que 
no dure, ni temo mal que se acabe ¿a?, que también se ve en otros linajes.             

Y volviendo al mayorazgo del primer marqués de Pineda, y al arriba citado don Pascual 
Álvarez de Toledo que lo poseyó, hay que añadir nació en Cuenca el 29 de enero de 1772, y que 
fue bautizado en su parroquia de Santa María de Gracia el uno de febrero.  

Hijo de don Juan Nicolás Álvarez de Toledo, regidor perpetuo de Cuenca, señor de 
Cervera, y otras villas cercanas en La Mancha conquense, primer conde desde 1790 como Real 
Gracia por haber representado a la Ciudad en las Cortes de 1789308, sorteado entre los de su clase 
y a las que acudió en compañía de don Lucas Crisanto de Jaques, - de los Aguisados de a caballo 
-, y de doña Ramona Merino.  

  
Fue regidor perpetuo de Cuenca en asiento de su padre, secretario de su Real Sociedad 

Económica de Cuenca, de la que don Juan Nicolás fue director o vicedirector, y también 
correspondiente allí de la Real Academia de la Historia. De los vecinos que más se significaron  
cuando la ocupación de la Ciudad por los franceses durante la guerra de la Independencia309.  

Fallecido en Cervera el 31 de enero de 1827, y enterrado en la capilla mayor de la 
parroquia.  

 

Casó con su prima hermana doña Ramona del Castillo y Álvarez de Toledo, hermana de 
doña Catalina, mujer que fue de don Miguel María de Parada e Hinojosa, recogido en el apartado 
del marquesado de Peraleja como nieto del primer titular. Hijas de los señores de Hortizuela y El 
Palmero, en Cuenca.  

  

Fue su primogénito don BALTASAR ÁLVAREZ DE TOLEDO, tercer conde de Cervera y 
último vinculista de los mayorazgos de Huete, que por las leyes de su tiempo sobre mayorazgos 
hubo de ceder en 1847 a su hermano menor don Leandro, luego de alguna negociación y por 
escritura de venta, quedando en adelante estos de los Salcedo, Beancos y Amoraga que trato en 
su persona y descendencia como libres fuera de la Casa310. Confirmada en 1851 por otra de 
transigencia entre sus hijos y la única de don Baltasar, doña María Luisa Álvarez de Toledo y 
Sánchez311. 

Bautizado en Cuenca el siete de enero de 1785, parroquia de San Juan según nota de mí 
archivo y cuyo asiento no se conserva, vivió siempre en Cervera y algún tiempo en aquella 
capital.  

 

Donde sin embargo de la caída de fortuna que supuso la guerra de la Independencia, basada 
en numerosa cabaña de lanar y agricultura en régimen extensivo de menos utilidad, mantenía 
importante patrimonio urbano aunque muy deteriorado.  
                                                                                                                                                                                            
Y manuscrito sobre lo mismo, con advertencias sobre el proceso a petición del Común de Huete, donde se recuerda 
el privilegio de nobleza que cito en el texto, con declaración de don Gonzalo sobre no desciende de la casa de Alba, 
si no de la de los señores de Cervera, sin más principio ni autoridad. Ambos en Biblioteca Nacional. Sección 
Manuscritos. Número 19.053 y Porcón, cª 482, nº 41.      
308 Por muerte del regidor perpetuo de Huete don Juan Antonio Amoraga y Rodríguez de la Encina en 1780, último 
de su línea, sucedió en los vínculos de los Amoraga por derecho de su abuela doña Mariana de Parada, hija del 
caballero de Santiago don Jerónimo de Parada y de doña María de Salcedo, que lo fue del capitán don Juan de 
Salcedo Beancos y Amoraga, regidor perpetuo de Huete y del Santo Oficio,  y de doña Isabel Bernarda Amoraga, 
hija de don Pedro Amoraga, primer señor de Carrascosilla, y de doña Luisa Espinosa, todos citados en el texto.    
309 Publicó, Elogio del ilustrísimo señor Antonio de Palafox, obispo de Cuenca. Madrid, 1805. 
310 Dos casas principales de los Salcedos y una de los Amoraga, e importante patrimonio rústico.  
311 Es de interés la sentencia del Tribunal Supremo de fecha diez de enero de 1880, por la que se desestimó la 
demanda interpuesta el dieciocho de mayo de 1849 por la viuda e hijos de don Leandro, con primera sentencia en 
1877. Sobre sucesión de la Casa y anulando transacciones anteriores, que al final no tuvo efecto por lo costoso que 
resultaba para ambas partes. 



Del que cabe recordar la casa palacio de la calle San Pedro, hoy hotel Leonor de Aquitania 
y la que se encontraba frente a la puerta de San Juan, que parece fuera residencia habitual por los 
asientos familiares en los libros de la cercana parroquia de su nombre. Derruida no hace 
demasiados años para levantar la Audiencia provincial y ambas con muy trabajados escudos con 
numerosos cuarteles bajo corona condal. En el primero, los jaqueles de la casa de Valdecorneja, 
Oropesa y Alba que ya he dicho no correspondían. 

 

Permaneció soltero hasta meses antes de morir, Cervera, 11 de febrero de 1849, donde 
contrajo una desigual unión, como escribe JOSÉ TORRES MENA en Noticias conquenses312.  El 22 
de julio de 1848 a la para entonces elevada edad de sesenta y tres años con Nicolasa Sánchez y 
Navarro, natural de allí y de cincuenta, con quien había tenido una hija anteriormente. La citada 
doña María Luisa.  

Celebrado después recibir Real Gracia de ese mismo año, consecuente con la súplica que 
elevó a Isabel II el 25 de mayo de 1847 desde Cervera. 

 

... que en su madura edad y arrastrado de una pasión cariñosa hubo relaciones amorosas con 
Nicolasa Sanchez, también soltera que dieron por resultas una niña, que criada al pronto en 
secreto aunque bajo especial cuidado del exponente creció esta después en conciencia necesaria 
reconociola como hija suya en solemne declaración, siendo al efecto presentada al cura parroco 
de Villares del Saz, distante una legua de esta villa de Cervera para que en la partida de 
bautismo de la dicha niña, se estampase la correspondiente nota, como se realizó, según aparece 
en la certificación legalizada que acompaña esta reverente exposición. Hace tres anos Señora, 
que la referida hija del exponente contrajo matrimonio con Dº Marcelino Saiz de Albornoz, cuya 
unión ha vendecido el cielo con dos niñas, que aunque reconocen al que expone por su abuelo 
materno y llevan su apellido, como su madre, según consta igualmente en las partidas de su 
bautismo...313. 

De entonces es también un informe de la Audiencia de Albacete sobre que don Marcelino 
pertenecía a una de las mejores familias de su pueblo, Villar de Cañas314. Lo que posiblemente 
era cierto en cuanto a posición económica, era hijo del boticario, pero no en lo que debería 
considerarse por ascendencia de varón, del estado general pechero.  

Que si bien carecía en ese tiempo de interés en Derecho, pues los privilegios por razón de 
nacimiento habían quedado sin efecto hacía casi dos décadas, aun se tenía muy en cuenta en 
familias de tradición cuando se trataba de uniones poco acordes.  

Máxime tratándose de la sucesión a un título del Reino, que recaería en la próxima 
generación en linaje llano.             

 

Doña María Luisa nació en Villar del Saz de Don Guillen de Arriba en 1826, y fue 
bautizada bajo apellido Expósita, así al margen del asiento, el veinte de agosto en su parroquia. 
Hallada en las puertas  de la casa de Francº de Paula Monreal Essnº Real y vecino de esta villa 
de……a las tres de la mañana de este mismo dia veinte, de padres desconocidos con una 
papeleta que dice bautizada no estoy, Maria Luisa alto vale me llamará… 

Que sería reconocida por su padre como hija natural y de doña Nicolasa por escritura 
otorgada en Cuenca ante el escribano Cano en 1831. 

Cuarta condesa de Cervera por Real carta de 1855, después de que hubiera obtenido indulto 
por no haber solicitado Real Licencia para contraer matrimonio, sin cuyo requisito no hubiera 
sido posible lograr sucesión en la Dignidad.  

Consecuente con la Real Pragmática del 23 de marzo de 1770 y necesario en atención a que 

                                                           
312 Madrid, 1878. 
313 A. G. M. J. Expediente del título. 
314 En La Mancha conquense, pertenecía en tiempo de la supresión de los señoríos a los duques de Granada de Ega. 
Herederos de Egas Coello, noble portugués avecindado en Huete desde el reinado de Enrique III, que le concedió la 
jurisdicción y hacienda a finales del siglo XIV. 



no obstante hubiera sido innecesario cuando lo contrajo, pues su ilegitimidad impedía la del título 
nobiliario, sí lo fue luego. Después de que por el matrimonio de sus padres quedara como 
heredera forzosa.  

 

Falleció en Madrid en 1870315, y estando aún solteros sus padres contrajo matrimonio en 
Cervera el 19 de noviembre de 1843 a los diecisiete años con don Marcelino. Perteneciente como 
se ha dicho a familia acomodada ajena a la nobleza, hijo de don Simón de Rojas Saiz, 
boticario316, y de doña Librada Albornoz, o Ruiz Albornoz317. Nieto paterno de Juan Saiz y de 
San Pedro, cirujano318, del estado general y con oficios municipales de alcalde y regidor por los 
de su clase llana, y de María Josefa Sosa. Y materno del oficial retirado de los R. R. E. E. don 
Agustín Ruiz Albornoz y de doña María de Mariana, naturales de Palomares y de la ciudad de 
Cuenca, de muy poca significación social y con ascendecia que digo en pasada nota de pie.  

 

De ellos nacieron varios hijos, siendo don Jesús Saiz, bautizado en Cervera el 16 de 
septiembre de 1850, quien se tituló quinto conde de Cervera en 1876.  

 

Licenciado en Derecho por la universidad Central, fue jefe provincial en Cuenca del partido 
Liberal de Democrático, por el que consiguió acta de senador desde las legislaturas de 1886 hasta 
1902. Causa según según parece del grave quebranto de patrimonio que sufrió, teniéndo que 
vender poco después de su muerte el de Cervera y demás bienes de Cuenca sus hijos, nietos y 
sobrinos, ya sin fortuna.  Falleció en Madrid el año 1906. 

Vivió hasta que contrajo matrimonio en casas propias de sus padres, calle Trujillos número 
dos, con vuelta a la travesía del mismo nombre, a la calle de la Flora y a la plazuela de San 
Martín. Del mayorazgo que fundó el obispo don Diego de Salcedo, por haberla comprado para tal 
fin sus albaceas en 1645. 

Sobre la que en 1766 tomó censo para redimir otros más costosos doña Joaquina de Parada 
y Cañizares, biznieta del primer marqués de Pineda y poseedora del vínculo, ya citada en su 
lugar.  

Casó en Madrid el 28 de septiembre de 1872 con doña María del Carmen López de Tejada, 
su natural, hija de don Ramón López y Hernández de Tejada, también don Ramón López de 
Tejada, alto funcionario de la Administración, y de doña Mariana Martínez y Torres. De quienes 
quedó numerosa sucesión que llega hasta el día con distintos apellidos. 

 

                                                           
315  Bajo testamento otorgado el 11 de julio de 1865 ante el notario Claudio Sanz y Barca, siendo albacea entre otros 
don Carlos María Coronado y Parada. Catedrático de la universidad de Madrid y ministro de Justicia que seria en 
1868. Nacido en  Huete en 1814, hijo de don José Coronado y Martos, y de doña Teresa de Parada y Alonso de 
Ojeda. Que vivía en el mismo edificio que doña María Luisa, calle Trujillos y de su propiedad por pertenecer al 
antiguo mayorazgo de Salcedo. 
316 Página Web de JAVIER SANCHIZ. Universidad Autónoma de México. Correspondiente de esta Real Academia en 
Méjico. Colaboración de Fernando Saiz y Luca de Tena.  Apellido Saiz. Villar de Cañas. Fue criado desde su niñez 
por Ramón Bono Caballero, boticario de Villar de Cañas quien casó con su abuela materna. Ramón Bono en carta 
escrita en 1805 manifestó “ser muy viejo, sin vista y que la carta se la escribió un nieto al que crió y tiene en su 
compañía”. Todo parece indicar que heredó de aquel la botica de Villar de Cañas que años después Simón de Rojas 
vendió a D Pedro Palacios por 6,500 reales. Fue propietario de fincas rústicas en Villar de Cañas, en las que se 
producía vino, cera y miel.  De suponer tambien que fabricante de las velas para la población. El cerero del lugar. 
317 Descendiente por varonía de Alvar Ruiz, vecino de Los Hinojosos, en Cuenca, a quien Juan II concedió privilegio 
de hidalguía en 1451 por sus muchos y buenos servicios. Cuyo biznieto casó a mediados del siglo XVI con María 
Reillo, hija de Miguel de Reillo, natural de la Parrilla, y de María de Albornoz, = con apellido topónimo originado 
en la cercana aldea de su nombre, ajeno en todo al de los señores Torralba y Beteta, Carrillo y Albornoz, tan 
conocidos en Cuenca,  naural de Montalbanejo. Lugares ambos en las cercanías de Villar de Cañas y Cervera.   
318 Boticario y cirujano en los asientos parroquiales. No pareciendo Juan Saiz  de los latinos o de los romancistas, ni 
de los facultativos licenciados en cirugía médica, pues no figura entre ellos en la numerosa documentación 
consultada, habrá que tenerlo por de los llamados entonces de tercera o cuarta clase, habituales en los pueblos. 
Sangradores y barberos según estaban oficialmente considerados, que tanto podían atender a las personas como a las 
bestias. Así el contemporáneo Fernández de Moratín en su correspondencia, para quien cirujano y barbero era un 
mismo oficio, y Richard Ford en sus viajes por la España de los 1.830. 



Siendo la única línea que conserva el suyo, además de la que termina en su nieta doña 
Dolores Saiz y Muñiz, octava y actual titular, la de su hijo segundo don Jesús Saiz, oficial del 
cuerpo Jurídico Militar que durante su destino en Sevilla casó el año 1912 con doña María 
Fernández, sin el añadido de Tejada como en estos últimos años quieren darle sus nietos, pues 
nunca aparece en su ascendencia. Hija de don Juan Antonio Fernández y de la Riva, natural de 
Nieva de Cameros, - que emigró en su juventud a Sevilla y fundó allí, como introducido en el 
comercio textil y lanero tan propio de la sierra de su naturaleza, un luego muy afamado almacén 
de telas y tienda de confección en 1879. El Duque, ubicado en la plaza de ese nombre, palacio 
del marqués de Palomares y donde hoy El Corte Inglés -, y de doña María Escobar. 

Padres tres mujeres, - una religiosa de la orden jerónima, María,  y dos casadas en Sevilla y 
con numerosa descendencia allí319 -, y de un varón, el hijo menor. Don Jesús Saiz y Fernández, 
Fernández de Tejada últimamente para sus hijos en extravagante suposición pues no corresponde 
a genealogía materna documentada, Fernández, vecina del citado Nieva y de su estado general 
llano según sus padrones de vecindad.  

 

Licenciado en Derecho por la universidad de Sevilla, teniente de Aviación durante la 
Guerra Civil y piloto de caza en la escuadrilla de García Morato, de buen nombre en el deporte 
de automovilismo, que contrajo matrimonio en Madrid con doña Carmen Luca de Tena y del 
Toro. De quienes nacieron tres varones y cuatro mujeres, vecinos de Madrid y con descendencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
319 Doña Carmen, casada con don Casimiro Farrán, médico, cuya descendencia no figura en la citada web de Javier 
Sanchiz y su colaborador Fernando Saiz por razón que descononozco., y doña Pilar, marquesa de Ariño por su 
matrimonio con don Matías Bores, militar.  



ÁRBOL  4º. MARQUESADO DE PINEDA Y SUCESORES EN EL MAYORAZGO 
 

                        D. Diego de Salcedo ==l== Dª María de Beancos. Hermana del doctor Francisco de Beancos,  
                         Regidor perpetuo de Huete  l  clérigo, que fundó mayorazgo por testamento de 1601 sobre el nº 1 
                  l---------------------------------------l-------------------------------------------l         
D. Juan de Salcedo nº 1            Don Diego de Salcedo                   Dª Isabel de Salcedo    
                 (  )                       Obispo de Astorga. Arcediano de Cuenca                 (  )                           
Dª Catalina Ruiz de Alarcón      Fundador en 1635 por                 D. Juan Amoraga 
                  l                         disposición testamentaria sobre el nº 2             l 
D. Juan de Salcedo  Poseyó                              Señor de Carrascosilla, D. Pedro Amoraga 
                 (  ) Caballero de Santiago                     en Huete.                                 (  ) 
Dª Isabel Morquecho Sandoval                                                       Dª Luisa de Espinosa 
                   l Caballero de Santiago y ministro del Santo Oficio                             l  
D. Diego Felipe de Salcedo. nº 2. Poseyó ambos                                Dª Isabel Bernarda de Salcedo 
                 (  )  Alférez mayor perpetuo de Huete.                                                   (  )        
Dª Isabel Morquecho Enríquez                  Regidor perpetuo de Huete  D. Juan de Salcedo. Familiar y alguacil mayor                                
                   l                                                                                                              l                         Santo Oficio de Cuenca. 
D. José Francisco de Salcedo Poseyó ambos. PRIMER Y ÚNICO   Dª María de Salcedo  
                 (  )                                MARQUÉS DE PINEDA                                (  ) 
 Dª Francisca de Salcedo                                     Caballero de Santiago  D. Jerónimo de Parada. Regidor perpetuo de  
                   l                                                                                                              l                                                       Huete 
Dª Teresa de Salcedo. Poseyó ambos.                                              Dª Mariana de Parada 
                 (  )                                                                                                          (  ) 
D. Antonio Bermúdez                                                                                Dº José Álvarez de Toledo. Regidor perpetuo  
                   l                    Poseyó ambos.                                                              l                 de Huete  en plaza de su suegro. 
D. Antonio Bermúdez  Regidor               Señor de Cervera, en Cuenca  D. Juan Álvarez de Toledo 
                 (  )     perpetuo de Huete             Regidor perpetuo de Cuenca             (  ) 
Dª Joaquina de Parada                                                                      Dª Petronila Vicente de Borja   
                   l--------------------------------------------l                        I conde de          l   
D. Antonio Bermúdez Poseyeron Dª Joaquina Bermúdez   Cervera en D. Juan Álvarez de Toledo. Regidor pepetuo  
                 (  )                    ambos.       Falleció soltera  en 1814     en 1790            (  )                                      de Cuenca 
Dª María Ignacia Bermúdez de Castro                                             Dª Ramona Merino 
Sin descendencia                                                                            II conde.              l   
                                   Sucedió en el mayorazgo del marqués de Pineda  D. Pascual Álvarez de Toledo. Regidor pepetuo  
                                   por muerte de doña Joaquina Bermúdez.                               (  )                                    de Cuenca 
                                                                                                                       Dª Ramona del Castillo 
                                                                                                                                    l 
                                                                                                     III conde    D. Baltasar Álvarez de Toledo                                                      
                                                                      Último vinculista, fallecido en 1849   (  ) Casados en 1848.  
                                                                                                                       Dª Nicolasa Sánchez 
                                                                                                                                   l 
 Nacida en 1826 bajo apellido Expósita, y reconocida en 1831.   IV condesa. Dª María Luisa Álvarez de Toledo       
                                                                                                                                  (  )  Casados en 1843                                                
Del estado general pechero de Villar de Cañas, en Cuenca, su naturaleza. D. Marcelino Saiz                                
                    l-----------------------------------------------------------------------------------l              
Dª María del Carmen Saiz  Primogénita                                V conde. D. Jesús Saiz. Bisabuelo de la actual y octava   
Casada y con descendencia hasta el día.           titular doña Dolores Saiz  y Muñiz. Del hijo segundo de este quinto conde  
En la que está hoy la representación             son nietos los que con la  misma varonía, única que hoy perdura: Don Jesús   
del marquesado de Pineda.                  Saiz y Luca de Tena y sus seis hermanos menores.Vecinos de Madrid e hijos de 
                                                             don Jesús Saiz y Fernández y de doña Carmen Luca de Tena y del Toro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º. Condado de GARCINARRO. 

Sobre el pueblo de Garcinarro, hoy capital del municipio El Valle de Altomira, a ocho 
kilómetros de Huete y lugar de su jurisdicción hasta el fin del Antiguo Régimen, que no obstante 
ejercía la justicia por sí previa presentación de sus oficiales al corregidor de la Ciudad. Con 
alcaldes, regidores, - perpetuos desde 1576 por privilegio de S. M. hasta 1599 en que se 
consumieron para volver a ser anuales y por sorteo -, jurados y escribano, con separación de 
estados ganado por el noble por sentencia de 1619, y con oficios municipales privativos desde el 
año siguiente. 

 

Con una población en los años que nos ocupan de cerca de doscientos vecinos, ochocientos 
habitantes, su nombre parece tener origen en el señor de Caleruega Garci Navarro. Poblador por 
los años de 1165, dueño o señor, conocido también como Garci Fernández, padre de la beata 
doña Juana García o de Aza, de quien nació Santo Domingo de Guzmán320. 

 

Donde desde al menos mediados del siglo XV poseía hacienda la familia Parada. Y así 
también en el siguiente cuando el doctor Gaspar Méndez de Parada, clérigo optense y del 
claustro de la universidad de Alcalá, - cura de Buenache con algunos beneficios eclesiásticos en 
el obispado de Cuenca, y mientras permaneció en Roma, años próximos anteriores y posteriores 
a 1555, de la familia del obispo de Burgos don Francisco de Mendoza Bobadilla, cadenali 
burgensi allí, hijo de los marqueses de Cañete, conquenses - , fundó importante mayorazgo sobre 
don Alonso Méndez de Parada, primogénito de su hermano el regidor perpetuo Sebastián 
Méndez de Parada, tatarabuelo del primer conde don Francisco Alfonso de Parada. 

  

Bajo escritura de diez de marzo de 1571 en Alcalá de Henares ante su escribano Gaspar de 
la Cámara321, con los bienes que poseía en aquél pueblo y en Huete, heredados de sus 
antepasados y otros que adquirió.  

Valorado en algo más de treinta y cinco mil ducados, y que incluía su casa principal en la 
carrera de Santo Domingo, junto al hospital de San Juan Evangelista que fundará su tío el 
protonotario Marcos de Parada en 1544322, hoy calle Juan Carlos I. Aún en pie  y donde por ser la 
más capaz se hospedaría Felipe III el 29 de febrero de 1604 cuando visitó Huete y era del citado 
don Alonso. 

Más el patronazgo y capital para procurar dote a cuatro monjas descendientes de sus padres 
que desearan ingresar en el monasterio de Jesús y María, como aumento al número estatutario 
que ordenó el fundador, su hermano el arcediano de Alarcón don Marcos de Parada, canónigo de 
Cuenca y señor de Huelves, y el de 400 ducados con los que poder adjudicar renta a una 
descendiente para la de casamiento. 

Al que se agregó el tercio y quinto de mejora en favor de don Alonso Febo de Parada en 
1634 por disposición testamentaria de su padre el citado don Alonso Méndez de Parada, valorado 
en 117.268 reales. Y diferentes bienes rústicos y urbanos en Huete y lugares cercanos por la de 
don José Antonio de Parada y Vidaurre de Mendoza, sobre el que se escribe más adelante, y de 
su prima doña Antonia de Parada, hija de don Julián de Parada y Florez, sobre quien se dirá.   
 

Fue el primer conde como ya se ha dicho don FRANCISCO ALFONSO DE PARADA , 
también como sus ascendientes poseedor del mayorazgo. Nacido en Garcinarro el 3 de octubre de 

                                                           
320 PORTILLA , doctor don Miguel de, Historia de la ciudad de Compluto vulgarmente Alcalá de Santiuste y aora de 
Henares…”. Parte segunda. Alcalá, 1728. 
321 Ratificado en Huete el 29 de de mayo de 1588 ante el escribano Andrés de Almansa, y en Madrid el once de 
septiembre ante Gregorio del Busto. 
322 Que compró a su primo Francisco Méndez de Parada, patrono del citado hospital y nieto del fundador. 



Mal coloreado por los años 1960, pues lo correcto     
son fajas de gules sobre campo de oro. 

1656 en casa que allí tenían sus padres en la calle Mayor, con escudo de sus armas en la fachada 
que reproduzco323, y bautizado en su parroquia el día quince. 

 

Primogénito de don Alfonso o Alonso Febo de Parada, 
bautizado en Huete, parroquia de San Pedro, el 25 de febrero de 
1639, recibido en su estado noble 1656 y alcalde y regidor por el 
mismo en Garcinarro en varios años, y de doña Catalina Florez, 
que lo fue de don Julián Florez Briceño Carrillo, Andrade,…, y 
doña Isabel Medina y Ochoa, vecinos de Cañaveruelas, cerca de 
Huete324. 

 
 

 

Padres también de don Julián de Parada, capitán de la milicia 
de Huete por Real Cédula en Madrid del veintitrés de diciembre de 
1693325, y su teniente de corregidor durante algún tiempo, que 
como su hermano mayor siguió a don Carlos en 1706.  

De don Francisco Antonio Febo, natural de 
Garcinarro y clérigo de primera tonsura por cédula del 
obispo de Cuenca fechada en 1673.  

Ausente de Huete en los tiempos que nos ocupan y 
que figura por los años de 1697 como alcalde mayor de 
Igualapa, Jalapa y Cintla, Méjico, en cuyo virreinato 
ocupó también otros empleos326.   

De doña Margarita, mujer de don Diego de Heredia Bazán y del Álamo, caballero de 
Calatrava, y superintendente de Rentas Reales en varias ciudades. Con descendencia hasta el día 
en los señores de Huelves, según se ve en Árbol 5º, y en los marqueses de Rafal327.  

Y de don Sebastián de Parada, bautizado en la parroquia de San Pedro de Huete el año 
1663, y que falleció en vida de sus padres.  

  

De don Julián, no tengo más noticias sobre su actuación durante la Guerra que las que 
figuran más adelante.  

Fue bautizado en Garcinarro el 22 de enero de 1659 según certificación obrante en mi 
archivo, y además de en Huete vivió en el cercano lugar de Torrejoncillo, - de cuyo ayuntamiento 
fue alcalde ordinario del estado noble -, por su matrimonio en Huete en 1682 con doña Antonia 
Calderón, hacendada allí. Viuda de don Pedro Pernía e hija de don Alonso Calderón Meléndez y 
de doña Juana Medrano.  

Fueron padres de doña Antonia Nicolasa de Parada, natural de Torrejoncillo328, que casó 
con don Vasco o Basco de Parada y Castillo329, del Consejo de S.M., corregidor de varias 
                                                           
323 Derribada por los años 1960 cuando era ya de persona ajena a la familia. Cuyo escudo regalaron por entonces a la 
entonces condesa de Garcinarro, doña María Victoria de Parada y Roldán, para que lo colocase en su casa de 
Huelves, en cuyo zaguán se conserva.  
324 Con dote de 8.000 ducados según capitulaciones del 22 de noviembre de 1651 en ese lugar. Y matrimonio en 
casas de don Julián el 22 de diciembre de 1655.       
325 Archivo General de Simancas. 
326 Ídem. 
327 Fue primogénito el caballero de Santiago don Antonio de Heredia Bazán y Parada, marqués consorte de Rafal, del 
Consejo de S. M. en el de Hacienda, corregidor de Madrid y de otras ciudades, cuyos conocimientos en economía y 
administración del Estado fueron muy valorados. Con descendencia hasta hoy.   
328 Testó en Huete el nueve de mayo de 1763. Agregó al mayorazgo cuando estaba en cabeza de su sobrino don 
Antonio de Parada y Daoiz, seis huertas de regadío denominadas de San Julián y tres casas en la calle del Tinte. 
Aquellas detrás del convento de religiosas justinianas de Jesús, cercanas al de San Francisco. Y por codicilo de 27 de 
enero de 1765 la mitad de la hacienda de Loranca, que por aquel testamento había dejado integramente a dichas 
monjas, patronato de los señores de Huelves. 
329 Mi archivo. Cañaveruelas, 8 de de mayo 1726. Cuando era corregidor de Villena. 



ciudades y oidor en Reales Audiencias y Chancillerías, tutor que fue de su primo el primer 
marqués de Peraleja como se dijo. Sin descendencia.    

  
Nietos de don Francisco Hortensio de Parada, que nació en Madrid el 16 de abril de 1611 y 

fue bautizado en su parroquia de San Sebastián. Clérigo de primera tonsura desde 1621, que pasó 
a Malta en 1630 como novicio en grado de caballero de la orden de San Juan de Jerusalén luego 
de ser recibido en ella el año 1629330.  

Sin llegar a profesar abandonó el hábito, y comenzó a servir inmediatamente en los tercios, 
alcanzando grado de capitán de infantería Española con compañía propia, destinada en los de 
Italia, Alsacia y Flandes, con servicios en la defensa de Fuenterrabía en 1638, y guerra de 
Portugal. Con patente del Rey fechada el 28 de diciembre de 1632 para levantarla con doscientos 
cincuenta infantes y servir donde se le mandara.   

Y de su mujer doña Leonor de Cardenas y Rojas, natural de Sevilla y quizá parroquiana de 
San Roque por haberse bautizado allí un hijo en 1636. También apellidada de Alba y Santiago en 
algunos documentos. 

 

Biznieto del licenciado don Alonso Méndez de Parada, primer llamado al mayorazgo de 
Garcinarro como se ha dicho.  Del Consejo de S. M., regidor perpetuo de Huete, consultor del 
Santo Oficio, juez más antiguo de su tiempo con importantes cometidos y empleos durante su 
carrera en corregimientos y magistratura331, con último destino en la Real Audiencia de Sevilla, 
donde fue presidente de Sala. Colegial de San Antonio Portaceli en la universidad de Sigüenza. 
Que solicitó y obtuvo como noble de sangre devolución de la blanca de la carne del 
ayuntamiento de Sevilla en 1623, repetida en años posteriores con sus hijos don Alonso Febo y 
don Hortensio. 

Y de doña Margarita Rochi, nacida en Madrid e hija del factor de S. M., banquero y hombre 
de negocios Dey Febo Rochi, - Roqui en algún documento por escribirse como se pronuncia -, 
noble milanes de la ciudad de Como, y de doña Francisca Burgos. 

 Padres también de don Alonso Febo de Parada, caballero de Santiago y veinticuatro de 
Sevilla, llavero de Millones de su ayuntamiento, que poseyó el mayorazgo luego de la muerte de 
su padre. Con brillantes servicios a su costa y con dos criados durante el asedio a Cádiz de la 
armada inglesa en 1625332. Don Sebastián de Parada, colegial del de Santa María de Maese 
Rodrigo en la universidad de Sevilla, y su catedrático de Prima, abogado del Santo Oficio y su 
juez de Testamentos y Obras Pías. Y don Alejandro de Parada, abad de la orden de San Benito y 
calificador del Santo Oficio de Sevilla, poseedor del mayorazgo luego de don Alonso Febo por 
no excluir clérigo la fundación. 

 

Tataranieto del regidor perpetuo de Huete Sebastián Méndez de Parada, y de doña Beatriz 
de Cetina y Gómez de la Muela, o Gómez de Cetina como aparece en algunas escrituras. Citados 
anteriormente por haber sido terceros abuelos del primer marqués de Peraleja.    

Se recibió este primer conde en el estado noble de Huete el 29 de septiembre de 1670, y 
tomó asiento de regidor perpetuo de su ayuntamiento por Real Carta del quince de febrero de 
1700 en plaza que fue del arriba citado don Juan Antonio de Parada y Graciano, y de su hijo don 

                                                           
330 Una vez aprobada su genealogía y nobleza, con bulas del Gran Maestre en Malta de ese año, con licencia para 
llevar su cruz bajo condición tomara el hábito en tres años, que no cumplió.  
331  Siendo juez del Crimen en Madrid, fue testigo de cargo contra el padre Juan de Mariana en su proceso de 1609 
por libelos contra la Monarquía. 
332 En mujer que se desconoce, tuvo por hija natural a doña Margarita de Parada, que contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Sebastián de Madrid en 1650 con don Martín de Oliverio Bazán y Gante, mariscal de Castilla, 
veedor de los Reales Alcázares de Toledo, caballero de Calatrava en 1657 por merced de hábito concedida a su 
suegro en 1642. Que no obstante ordenara en su testamento de 1647 fuera para su hermana doña Margarita, pues 
según sus términos fue para casar hermana, quedó en su hija con engaño. Con dilatada sucesión, señores de Caudilla 
en alguna generación. Doña Margarita, tía y tutora, estaba casada entonces con don Juan Enríquez de la Carra y 
Navarra, caballero de Santiago, señor de las pechas del valle de Agauz e Ipassete en Navarra, sin descendencia. 



Juan José de Parada, primer marqués de Peraleja, que sirviéndolo durante algún tiempo debió 
renunciarlo luego en su favor por residir en Madrid. Como ya ocurrió durante su menor edad 
según escribo en la nota 20.  

También teniente de corregidor durante algunas temporadas por ausencia de los titulares, 
durante la cuales se ocupó de importantes comisiones. Así por las actas de sesiones333, como por 
otros documentos del archivo municipal y del mío. 

 

Al respecto, el MEMORIAL que elevó a S. M. el año 1692. En el que expone servicios en 
favor de la Ciudad y la Real Hacienda. 
 

Señor 
Dn Francº Alfonso de Parada dize= q a serbido a V. M. en la administración de Rentas 

Reales y millones de la Ciud, y partido de Huette más de tres años, en ausencias del marques de 
Ziadoncha, sin emolumento, ni salario alguno, costeando a sus espensas los ministros 
necesarios, por q los señalados para la administración asistian a dho Marques, en los lugares 
del partido a donde los neçesitaba para el maior aumento, y beneficio de la real hacienda; y 
habiendosele ordenado remitiesse a la villa de San Clemente una considerable cantidad, para el 
socorro de la Cavalleria aquartelada en la mancha, para q pasase a Cataluña en tpo q no habia 
mrs algunos en las arcas de Huete, la busco á su credito y ejecuto la orden para el dia señalado. 
Y ajusto los encabezamientos de dhas rentas; y logro la cobrança de ellas con el maior alibio de 
los vasallos, escusando los ejecutores: Como todo costa en la superintendencia, q estubo a cargo 
del Marques de los velez, de quien tubo repetidas aprobaciones = Y q es hijo del Capitan Dn 
Alonso de Parada, q lo fue de la nobleza, que salio de dha ciud y partido en la ocasion del 
levantamiento de Portugal=  NO, fue un tío segundo homónimo =, y sobrino del mre de campo 
dn Sebastián de Parada cavrº del orden de Santiago; y del capitan D Bernardino de Parada, q 
este sirvio desde el dho lebantamiento, asta q murio de un mosquetaço sobre olibença= y aquel 
asta q se ajusto la tregua = y del mre de canpo genl Pablo de Parada= y del capn Dn Jerónimo 
de Parada cvrº de dha orden; y de Dn Francº de Parada, q murio en la ultima defensa de 
Gerona= y nieto del capn Dn Francº Hortensio de Parada q sirvio la alsaçia y otras partes, y 
viznieto de Dn Alonso de Parada oidor de la audiencia de Sevilla = y habiendo estas y otras 
muchas personas de su ascendencia, y apellido conservado el lustre inmemorial en el servicio de 
VM  en todos los ejercitos, como es notorio, y allarse su familia con el del señorio de la villa de 
Huelbes mas a de ciento y cinquenta años = 

Supcª  a V Magd sea servido de haçerle merced de un abito de una de las tres hordenes 
militares, para su persona o la de Dn Francº de Parada su hijo, q asi lo espera de la Real 
managnigmidad de VMag 
Al dorso  Señor  
A los pies de V Magd  
Dn Francº Alfonso de Parada 
 

Sobre borrador recordatorio: 
D. Fdº y Dª Isabel hicieron mrd a Diego de Parada commor del orden de S. tiago por sus 

ms servºs de todos los heredamientºs rentas, encomiendas, hospitales, y otras quales quier cosas 
de la dha orden en los Reynos de Francia= En 1499 según carta original mi archivo. Publicada 
en el volumen V de Anales, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Madrid, 
1998-1999. 
El Mr de Campo D Sebastián de Parada cav del orden de S. tiago sirvio desde el levantamto de 
Portugal asta la tregua= 
El capitan D Brno de Parada su hermº asta que murio sobre olivenza de una erida,=Por otras 
fuentes se conoce fue el catorce de agosto de 1645=. Murió  con el empleo superior de sargento mayor 

                                                           
333 Se conservan series continuadas del siglo XVII, y unicamente de los años de la guerra algunas del año 1703. 



El capitan D Alº de Parada hermaº maºr de anbos sirvio en dha Guerra=  Quinto señor de 
Huelves y capitán de caballos coraza. 
El General de artillería Pablo de Parada= ¡OJO¡. Portugués, no perteneció a  su familia. 
El capitan D Francº de Parada, que murio en la defensa y sitio de Xirona= Debió ser el de 1684. 
Don Francisco de Parada y Henestrosa. 
El capitan D. Francº Hortensio de Parada, que sirvio en Alsazia y otras partes. Del avito de S. 
Juan= 
El capitan D Grmo de Parada cav del orden de S.tiago en Cataluña 20 años= 
Sriº de lugares y vasallos en su familia de mas de 150 años 
Abitos. Fundaciones. 
Por su madre Florez Briceño y Carrillo. Casa de Priego  
Y otras.  sesa=334. 

 

Del que resultó obtuviera por decreto del 23 de agosto de 1700 lo merced solicitada, 
efectiva en cabeza de quien pasaría a ser primogénito por haber muerto aquel. Don José Antonio 
de Parada y Vidaurre de Mendoza, caballero de Calatrava en 1726.  

 

También de aquel año 1692, conservo en mi archivo el proceso que se le formó por haber 
herido de muerte el nueve de julio en la calle de Santo Domingo, cerca de las casas de ambos, a 
don Gonzalo del Castillo, también González del Castillo, vecino del estado noble de mediana 
posición y con amplio historial delictivo según se manifiesta.  

Mandado prender por el Consejo de Castilla, y que ejecutó con auxilio de otras personas 
principales obedeciendo al citado marqués de Ciadoncha335, nombrado juez extraordinario para la 
pesquisa y persona impedida por su edad para encabezar la acción.  

Que le supuso condena por sentencia de revista de los señores del Consejo en Madrid del 
dieciocho de marzo de 1595, a dos años de destierro de la Ciudad y cinco leguas en contorno a 
voluntad del Consejo, y que salga á cumplirlos quando se mandare por el, e indemnización de 
quinientos ducados a su viuda doña Antonia de la Concha, no obstante alegara en su defensa 
fuera orden del Marqués la de  tirar  si saliera pegando, y que le prendiesen como pudieran.  
 

    De los años de la Guerra hasta que alcanzó la comarca de Huete, cabe decir lo mismo que 
en el apartado del marqués de Peraleja, pues residió allí sin más que recordar, dedicado a las 
obligaciones derivadas de su oficio de regidor perpetuo, y a la administración de su hacienda en 
compañía de su mujer e hijos.  

 

                                                           
334 Ambos en mi archivo. Es de advertir que en los dos comete equivocaciones. La de citar a Pablo de Parada, 
general portugués de mucha fama al servicio de España con quien no le unía ningún parentesco. La de hacer capitán 
a don Bernardino de Parada, cuando en realidad fue sargento mayor de un tercio, empleo superior equivalente hoy al 
de comandante o incluso teniente coronel por sus cometidos. La de adjudicar las mercedes que dice al comendador 
Diego de Parada, que según documentación de mi archivo fue enviado por los Reyes Católicos en 1499 ante Luis 
XII de Francia para visitar las propiedades que la Orden tenía en sus estados. Con poderes generales de 
administración, y recuperar lo que hubiera sido enajenado indebidamente, sin particulares gracias en su favor según 
se desprende de la carta albalá firmada por aquellos en Granada el trece de septiembre de 1499. Que poseo original y 
publiqué en el volumen V de estos Anales: Los Reyes Católicos y la orden de Santiago en Francia: El comendador 
Diego de Parada y su visita en 1499.  Y la más llamativa, hacer a su padre don Alonso de Parada capitán de las 
milicias de hijosdalgo de Huete que acudieron al levantamiento de Portugal en 1640, imposible por haber nacido en 
1631. Que corresponde a otro don Alonso de Parada, quinto señor de Huelves y Torrejón, capitán de caballos coraza 
que sirvió en esas campañas, nacido veinte años antes  y que cita JOSÉ PELLICER en Memorial de la casa y servicios 
de don Joseph de Saavedra Marqués de Ribas…, Madrid, 1647,  como capitán de la nobleza de Huete en el tercio 
que se formaba en 1641 bajo el mando de aquel. Confirmado por documentación del Archivo General de Simancas, 
Guerra y Marina, Legajo 1460, Relación detallada del número de infantería y caballería que forma parte del 
denominado Real Ejército de Extremadura, acuartelado en la ciudad de Badajoz y villas circunvecinas. Julio de 
1642.Con su tercio y compañía en Valverde. Compuesta entonces por ocho oficiales y trece soldados, similar a las 
demás del Tercio de la nobleza, de quinientos ochenta y siete hombres.   
335 También fueron acusados su hermano don Julián de Parada, su cuñado don Juan Vidaurre de Mendoza, don José y 
don Francisco de Salcedo y Morquecho, y el marqués de Ciadoncha. Todos absueltos. 



De entonces y algo anteriores son varios papeles de mi archivo: 
* Particiones hereditarias en Cañaveruelas en 1691, con sus hermanos don Julián y doña 

Margarita, año en que era alcalde por el estado noble. Como nietos de don Julián Florez Briceño 
y doña Isabel de Medina, y biznietos de don Ramiro Florez de Andrade y de su mujer doña 
Catalina Briceño Muñoz336. Sobre bienes de allí y vínculos que poseía por sucesión a su madre 
doña Catalina, fundados por don Pedro Briceño, canónigo de Cuenca, y su hermana doña Ana 
Briceño, monja en el de San Pedro de esa ciudad. 

En nombre también de su otro hermano, don Antonio, ausente en Indias, de quien ya he 
dicho. 

* Certificado del Consejo de Hacienda fechado en 1701 en el que se le da por libre de 
cualquier alcance en que hubiera pudiera haber incurrido como subdelegado del marqués de 
Ciadoncha, por no habérsele encontrado. A favor también de su cuñado el caballero de Calatrava 
y superintendente como aquél de Rentas Reales del Partido don Diego de Heredia Bazán, ya 
citado y que figura en Árbol 5º. 

* Uno del mismo año, sobre recibimiento de censos como administrador del Pósito Real. 
* Otro de 1702 ejecutando deuda por rentas en su favor, ante su hermano don Julián de 

Parada, teniente de corregidor de Huete. 
* Un tercero de 1704 como fiador y acreedor junto 

con varios parientes de cuestiones tocantes a las 
administraciones de Huete.  

Con su firma y la de don José Francisco de Salcedo, 
que reproduzco también en estas páginas. 

* Y por último la certificación del cinco de febrero de 
1706, con servicios como subdelegado de Rentas Reales y 
de Millones en la Ciudad y su partido en ausencia de los 
titulares.  

Como la recluta de soldados por orden del Consejo de Guerra y ponerlos en su destino, etc., 
en la que se incluye la última, ocho de febrero de 1705, en marcha a la plaza de Badajoz. Que se 
enfrentarían al ejército de don Carlos durante el cerco a esa ciudad muy pocos meses antes de 
que tomara don Francisco partido por los austriacos.  

   

De los de la Guerra y ya ausente de Huete, también uno de época sobre ayuda que recibió 
para su mantenimiento. 

Que encabeza El Rey y en su nombre don Simón Carroz, su lugarteniente de Tesorero 
General y don Pedro Rejale mi abogado patrimonial, por el que accediendo a lo que solicitaba en 
su relación, y atendiendo a los servicios de sus pasados, el singular affecto ha tenido siempre a 
mi Augusta Casa. Y Real Persona, y que por este motivo fue perseguido, y señalado en tanto, que 
se vio precisado a dexar su casa, y bienes, y seguir mi Real exercito, en compañía de don 
Francisco Ventura, don Joseph de Parada, sus hijos, y de don Julian su hermano; y carecer de 
medios, mandaba que de los bienes secuestrados se les entregara cada año mil libras, pagaderas 
de cuatro en cuatro meses desde el día de la fecha. Valencia, 4 de enero de 1707. 

Firmado Yo el Rey, y con las de don Ramón de Vilana Pertas secretario. Aguirre regens. 
Estanga regens. Marchio de Montnegre. Comes de Elda. Y don Emmanuel Mercader regens. 

Presentado en la Real Junta de Confiscaciones y secuestros de seglares de Valencia, ante 
Ignacio Avellaneda, notario y ayudante de secretario.  

Y otro fechado en febrero y marzo de 1708 con el expediente seguido a instancia de don 
Juan José Vidaurre de Mendoza, vecino de Huete y su alférez mayor perpetuo y regidor perpetuo, 
                                                           
336 Mi archivo. Don Julián Florez hizo información el trece de marzo de 1700 ante la justicia de Cañaveruelas de 
como siendo hijo de don Ramiro y doña Catalina, vecinos de Cuenca, era heredero de los servicios de don Gil de 
Andrade, caballero de la orden de San Juan, general de las galeras de Sicilia, de don Miguel Muñoz, presidente de la 
Real Chancillería de Valladolid y obispo de Cuenca, y del doctor Briceño, obispo de Almería. Por lo que solicitaba 
Real merced. 



menor y su sobrino337, para que desembargaran un censo de seis mil ducados de principal contra 
los propios de Ucles que tenía por mitad con don Francisco Alfonso, reo ausente incurso en la 
comisión del Real y Supremo Consejo de Castilla para averiguación de afrentas a Felipe V. Por 
serle necesarias sus rentas para alimentos, y no disponer de otras por la Guerra.    

 

De ese tiempo, en que aparece con su hermano don Julián de Parada, don José de Salcedo y 
don Juan José de Parada, son las siguientes nóminas de confiscaciones338. 

+ Valores anuales de las rentas confiscadas en 1706.  
   - Don Francisco Alfonso de Parada: 1.291´30 reales, 208’6 por trigo. 35 por cebada. 
   - Don Julián: 2.890 reales. 25 por trigo.  
   - Don Joseph Salcedo339: 1.535 reales. 83 por trigo. 18 por cebada. 
   - Don Juan José de Parada: 26.063´17 reales. 204 por trigo. 47 por cebada. 
+ Valores de las rentas confiscadas en 172. 
   - Francisco Alfonso Parada. 1706. Huete, Cuenca. Un juro en alcabalas de Huete y 

diferentes posesiones de campo en las cercanías de aquella ciudad. Valor, 3.456. Cargas 2.205. 
Residuo 1.005. 

   - Juan Joseph de Parada. 1706. Un juro cobrable en esta Corte. Una casa en la plaza 
Mayor, un molino en Villaviciosa, y diferentes casas y tierras en Huete. Valor, 18.940, Cargas, 
14.636, Residuo, 3.854.  

   - Julián de Parada. 1706. Huete, provincia de Cuenca. Diferentes tierras y posesiones. 
Valor, 890. Cargas, 890.  

   -   ..… Salcedo Morquecho.1706. Casas principales en la Corte cerca de la Plaza de San 
Martín, hecha merced a la marquesa de Torrecilla. Diferentes casas y tierras en la ciudad de 
Huete y dos juros cobrables en la Corte. Valor, 1967. Cargas, 1967. 

 

Que capitalizadas suponían un patrimonio importante, pues no serían las únicas que fueron 
embargándose a lo lago de la Guerra. 

 

Confirmado sin gran diferencia en cuanto a fechas por Narciso Feliu de la Peña en el 
impreso de 1709 que recojo en anterior nota, cuando nombra a los castellanos que habían dado 
obediencia a don Carlos en Valencia a finales de 1706. Donde figuran con alguna diferencia en 
los nombres: Don Juan Antonio Parada, quizá don Juan José de Parada, primer marqués de 
Peraleja, aunque podría referirse también a dos hijos del Conde, don Juan Joaquín, que murió en 
la batalla de Brihuega en 1710, o don José Antonio, que sirvió en el ejercito imperial y volvió a 
Huete después de la paz,  don Francisco Parada, y su hijo don Francisco, y su hermano don 
Julian. 

 

De los documentos conservados en archivos particulares es de interés recordar una 
anotación del inventario del de los marqueses de Rafal, copia simple de obligación del año 1719. 
Por la que el general del ejército en Nápoles don Antonio de Heredia Bazán reconoce deuda en 
favor de don Francisco de Parada, conde de Garcinarro340.  
                                                           
337 Bautizado en la parroquia optense de San Esteban en 1684, hijo de don Juan Vidaurre de Mendoza y Salcedo, 
también alférez y regidor perpetuo de Huete, - fallecido allí en 1692, hermano de la mujer del primer conde de 
Garcinarro -, y de doña Isabel Francisca de Salcedo y Morquecho, hermana del primer marqués de Pineda. 
338 LEÓN SANZ, Virginia. Ambas relaciones en Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de 
Castilla a comienzos del siglo XVIII. Cuadernos de Historia Moderna, año 1998. nº 21. A. H. N., sección Estado, 
legajo 2973. 
339 Tanto Salcedo como de Salcedo en los documentos. 
340 Debió ser el hermano mayor de su cuñado el caballero de Calatrava don Diego de Heredia Bazán y del Álamo, 
marido de doña Margarita de Parada, puestos en Árboles 1º y 5ª por ser ascendientes del actual conde de Garcinarro. 
Natural de Valdeolivas, en Cuenca cerca de Huete, y caballero de Santiago en 1677. Maestre de campo, sargento 
general de batalla, y gobernador de las armas de Cartagena por Real Cédula de 1687. Casado con doña Ana 
Rocamora y Cascante, hermana del quinto marqués de Rafal don Jaime Rocamora, marido de doña Margarita de 
Heredia Bazán y Parada, hija de los mismos don Diego y doña Margarita que digo. Quizá también el homónimo que 
que recoge el citado Narciso Feliu de la Peña en Anales de Cataluña…, como de los castellanos que acompañaron a 



Y de los públicos del extranjero los obrantes en el del Estado en Viena, sobre merced de 
conde y señor de Garcinarro, y correspondencia con diversos funcionarios en Nápoles, donde 
ocupó presidencias de plazas y provincias, que presento según copia de los originales, y en el 
Estado de Nápoles, por referencia bibliográfica. Con numerosa documentación sobre el dominio 
de Carlos VI desde 1707 a11735, que no he consultado.  

 

De este segundo: 
 

* Posesión del presiderato de la ciudad y provincia de Chieti el 28 de junio de 1721. 
Abruzo Citerior.  

Efectivo hasta el tres de junio de 1722 en que se hizo cargo don José de Torres, marqués de 
Villamejor y príncipe de la Torres en 1718 y 1725 por el Emperador341. En concordancia con 
otros documentos en que figura como gobernador de la provincia de Abruzzo en aquel año. 

* Secretario ad honorem del Emperador por título del 17 de noviembre de 1723342. Quizá 
en relación con el nombramiento de secretario de Justicia en Nápoles, en fecha que desconozco. 
Aparece con ese empleo en impreso que le dedican, editado en Florencia el año 1724. Sobre la 
crisis política de esos años. 

  

Y del de Viena: 
 

* AVISO por el que el Rey le concede para su persona y casa título de Castilla con la 
jurisdicción y vasallaje del lugar de Garcinarro, relevándole de la correspondiente media anata. 
Barcelona a 13 de Julio de 1707. 
El Rey nro sor, atendiendo / a lo mucho que V. S. ha / merecido, y señaladosse / en su R Servicio, 
y / á que en V. S. concurren / las demas circunstancias / que se requieren, se ha / dignado hazer a 
V. S. mrd para su Persona / y casa de Titulo de / Castilla con la Jurisdicción / y Vasallage del 
Lugar / de Garcinarro en el / Partido de Huete, para / que lo posseá con el de Conde, Y tambien 
/ se ha servido SM / por Gracia Especial / de relebar a VS / de la media anata / que correspondia 
á la / expressada mrd de / Titulo de Castilla, dan / do yo a VS este / Avisso con el particular / 
gusto que puede creer / del verdadero afecto que / le professo. Gde Dios a  / VS mºs aºs Barcelo / 
na a 13 de Julio / de 1707 / D. Antonio Romero y Andenaz / Sºr Dn Francisco de Parada  

*  REAL CÉDULA concediendo título de Conde con el señorío y jurisdicción de 
Garcinarro. Viena, a 10 de Enero de 1716. En tres folios, con tachaduras y enmiendas. 

- Don Carlos. 
- Que por causa de mi Real servicio abandonasteis vuestra casa en 1706. 
- Os hice merced el 13 de julio de 1707 para vuestra persona y casa con la jurisdicción y 

vasallaje del lugar de Garcinarro con título de Conde, relevando de la media anata.  
- Con servicios de especial celo en los presideratos de Trani y Catanzaro en el reino de 

Nápoles.  
- Y sacrificio de dos hijos. Que son don Juan, muerto en la batalla de Brihuega siendo 

capitán de granaderos del regimiento Ferrer, y don Francisco, del Real Consejo de Santa Clara en 
el reino de Nápoles, cuando pasaba a Calabria en mi servicio. 

- Que otro hijo don Joseph es capitán efectivo en el regimiento Galve, que se ha portado con 
todo valor tanto en la guerra de España como en las campañas de Hungría. 

- Para vuestros hijos, herederos y sucesores de sangre cada uno en su tiempo 
perpetuamente. 

                                                                                                                                                                                            
Carlos III a Barcelona, preso en Francia con anterioridad al año 1709 en que se imprimió. En A. H. N., sección 
Nobleza, duques de Osuna, signatura C.T., 46, D.5, se conserva carta del año 1685 en la que el conde de Fernán 
Nuñez informa al duque de Pastrana que el tercio de don Antonio de Heredia Bazán pasa a Milán en navíos del 
comercio. 
341 RAVIZZA , Genaro,  Notizie biografiche che riguardano gli uómini illustri della cittá de Chieti…. Napoli, 1830. 
342 R. Deputazione napoletana di storia patria en  “Archivio Storico Per Le Province Napoletane”. 
 



- Os he dado en el dia titulo de vizconde, que será suprimido para que no tenga efecto. 
- Con relevo de media anata. 
- Viena, 10 de Henero de 1716. Tachado de Junio de 1719. 
* REAL CÉDULA del Señorío y Condado. En cabeza, Viena, a 10 de Henero de 1716. En 

un folio. Tachado Junio. 
- Que se despache el título de conde, concediendo el señorío, jurisdicción y vasallaje del 

referido lugar de Garcinarro, sin las rentas, ni perjuicio de tercero, ni derecho de mi corona. 
- Para vos, vuestros herederos, y sucesores de sangre cada uno en su tiempo. 
- Con gracia del pagamento de la media anata. 
- Al pie, Viena, 10 de junio de 1719. 
* MEMORIAL que elevó al Emperador en 1723 solicitando despacho en forma de su título 

de conde, y confirmación al dorso. 
                               Señor                                       Dorso                    Señor 
      El Conde de Garcinarro puesto á los pies     SUPCª SE LE EXPIDA EL PRI 
      de S.M.C.C. dize que el año de siete se          VILEGIO DE CONDE QUE OBTUBO 
      digno V.  .M. honrrarlo con la merced de ti    EN BARCELONA. 
      tulo, en la conformidad que consta del        PRESENTA EL PAPEL DE AVISO 
      adjunto papel de avisso, que pressenta;      ORIGINAL 
     Por lo qual                                                    VIENA 1 DE FEBRERO DE 1723  
     Suplica a V.M.C.C. mande se le despache, y                   El Conde de Garcinarro 
     de, el referido titulo en la forma acos          EXPIDASE EL TITULO EN  
     tumbrada en que recivira merzed=              TODA FORMA CON LA ANTE - - Q CUPIERE 
                                                                           DESPUES DE LA FORMACION  DEL CONSEJO 
 

* REAL CÉDULA concediendo de la franqueza de los derechos al conde de Garcinarro por 
el título de Castilla. Viena, 23 de Julio de 1725. 

- Por los particulares méritos y servicios, circunstancias y continua aplicación. 
- Se le expida el privilegio de título de Castilla, eximiéndole de los derechos de media 

anata. 
- Al Consejo de España.  

* 1713, 20 de Mayo, Trani: El gobernador don Francisco Alfonso de Parada, conde de 
Garcinarro, solicita al marqués de Erendazu le permita completar su bienio y otro más en esa 
provincia343. Consecuente con otra sin fecha dirigida al mismo sobre el tema344. 

* 1713, ¿20 de Junio? : Don Francisco Alfonso de Parada, conde de Garcinarro, presidente 
de la provincia de Trani desde hace año y medio, solicita de S.M. ayuda de costas por los gastos 
e inconvenientes que tuvo por su mudanza desde Pulla a Calabria. Tiene casi siete años de 
servicio, con abandono de su familia e hijos en Castilla, falleciendo uno como capitán en la 
batalla de Brihuega. También que se le permita comenzar el bienio del presidato de Catanzaro 
que le ha concedido el conde Carlos Borromeo, después de cumplir el poco tiempo que le falta en 
el de Trani.  

* 1713, Solicita al marqués de Erendazu y Stella, permanecer en el gobierno de Catanzaro. 
* 1718, Tres de Febrero, desde Catanzaro. Dirigida al arzobispo de Valencia, presidente del 

Consejo de España, en Viena.  
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
343 Don Antonio Romero, secretario de Estado del Emperador para Italia. Navarro. 
344 Esta y las de en adelante enviadas por Klaus Deparade desde Gehrden, Alemania. 



 
 
 

Solicita audiencia para su hijo el capitán don José de Parada en esa Corte, que le informará 
de lo sucedido en esta ciudad durante su gobierno. 

* Nápoles, 13 de agosto de 1723. Solicita de don Pablo Bermúdez de la Torre ayudas y 
pensiones para varias personas. 

* Nápoles, 11 de abril de 1724. Similar. 
 

Falleció en Nápoles el 28 de abril de 1728 siendo secretario del Emperador y de Justicia en 
aquel reino, bajo testamento otorgado el día anterior ante el notario Francisco Barbato. Que se 
abrió el 29 a instancia de don  José Francisco de Salcedo Morquecho, marqués de Pineda. 

- Sepultado en la venble Yglesia de nuestra Señora de la Merzed vulgarmte llamada de Sta 
Ursula en la Calle de Chaja, donde está sepultado mí hijo, Dn Francº de Parada, q fue consgrº 
de Stª Clara con el acompañamtº de Vble Arciconfradía de los Blancos del espiritu Santo, de la 
qual soy indigno congregante, y doze Pobres de Sn Genaro. 

- Hijos y herederos, los únicos que le sobrevivieron: Don Joseph Antonio de Parada, capitán 
de una compañía propia del regimiento Córdoba, don Alonso de Parada, arcipreste del Castillo de 
Garcimuñoz, y doña Margarita de Parada, soltera. Y de doña Ana Vidaurre y Mendoza, difunta. 

- A don Joseph los doce mil florines del banco Imperial de Viena, con sus intereses.   
- Mil misas por el alma, y quinientas por personas de mi obligación. A razón de un carlín 

cada una. 
- Al marqués don Diego de Ribas, presidente de la Regia Cámara de la Sumaria, los dos 

retratos de los Augustísimos Señores Emperador y Emperatriz con sus marcos dorados. 
- Objetos de plata al señor duque don Domingo Borja y a don Joseph Francisco de Salcedo 

y Morquecho, marqués de Pineda, que con el anterior Ribas fueron albaceas. Un vestido, camisas, 
calzoncillos,.., a Carlos Trayna y a Juan Ribera mi camarero, excepto uno que tengo oscuro 
bordado de oro, aforrado en ornesí cremensin, q esste ha de servir para mi hijo Dn Joseph. 
Libreas nuevas y viejas a los servidores Miguel Cusano y Andrés Pacerini, Antonio Lombardo, 
Domingo Alasuzo, y al cochero Matías Gaveli. Con la mesnada corriente y la siguiente después 
de muerto. 

Cuya testamentaría, con imventario de rico ajuar y bienes muebles,  se formalizó en Huete 
el año 1734 ante el escribano Diego Alique. Folios 57 y siguientes del protocolo número 210345. 

 

Contrajo matrimonio el 16 de febrero de 1676 con doña Ana Vidaurre de Mendoza  en 
Tribaldos, tierra de Uclés. Bautizada en ese lugar el 11 de octubre de 1657. Hermana de don Juan 
Vidaurre de Mendoza, alférez mayor perpetuo y regidor perpetuo de Huete346, e hija de don Juan 
Vidaurre de Mendoza, hacendado en ese lugar por la posesión de mayorazgo, y de doña Catalina 
de Salcedo, hermana de don Juan de Salcedo y Amoraga, padre de la mujer del primer marqués 
de Pineda, en cuyo apartado se verá su ascendencia. Nieta paterna de don Juan Vidaurre de 
Mendoza y de doña Isabel de la Cueva347.  

                                                           
345 A. M. H. 
346 En plaza que fue del caballero de la orden de Santiago don Diego Felipe de Salcedo, padre de su mujer doña 
Isabel de Salcedo y del primer marqués de Pineda. 
347 Estos Vidaurre fueron originarios de Orduña en Vizcaya, avecindados en Huete desde el primer tercio del siglo 
XVI en la persona de Miguel Vidaurre de Orduña, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía ante la Real 
Chancillería de Valladolid en 1537. Vecino anteriormente de Santa Gadea, en Burgos, donde murió en 1588. Hijo 
único de un primer matrimonio con María Gallardo, veciana de Tripiana, fue don Juan Vidaurre de Orduña, que casó 
con doña Petronila Coello de Mendoza, o de Castilla, hija de don Esteban Coello de Mendoza, quinto señor de 
Montalvo, optense, y de doña María de Zúñiga, hija del señor de Baides, quedando por esta razón el apellido 
Mendoza en sus descendientes. Los demás Vidaurre de Orduña que hubo en Huete, muy numerosos, descienden del 
segundo matrimonio con la optense Luisa Rodríguez.  



Nacieron doce hijos, de los que unicamente cuatro alcanzaron mayoría de edad o dejaron 
memoria. Sobre quienes escribió la memoria que sigue, también sobre los demás, que conservo 
en mi archivo:  

 
* Don Francisco Ventura de Parada. 
Fue Dios servido de que naciese Francº Bentura Joseph En 15 de oct de 1680 dia de Stª 

Theresa de Jhs a las tres y mª de la mañana. Baptizolo en 25 de dho mes el lldo Juº Bapptª Perez 
cura de S Nicolas de Almazan en la Parrochia de S. Pedro de esta Ciud fue su padrino D Juº de 
Salcedo Amoraga. 

En 24 de Abril de 1687 lo confirmo en el Covntª de Jhs Mª de esta Cidd el Yltmº sr. D. Alº 
Antt de S. Martín obispo de Cuenca. 

 

Ingresó en 1702 por gracia del patriarca de Indias en el colegio mayor de San Felipe y 
Santiago, de la universidad de Alcalá. Llamado del Rey por su fundación348. 

Don Francesco de Parada en los documentos italianos, pasó al reino de Nápoles con su 
padre y ocupó plaza de magistrado en el Consejo Colateral de Santa Clara, y de lo Civil y de lo 
Criminal en la Gran Corte de la Vicaría, muriendo en fecha próxima anterior a la del diez de 
enero de 1716 según se dice en el título de conde de su padre, que confirma en parte el 
nombramiento de don Diego Antonio de Rivas fechado el veinte de marzo de 1717 para cubrir su 
vacante por fallecimiento. 

 

* Don JOSÉ ANTONIO DE PARADA .  
Fue Dios servido de que naciese Joseph Anttº lunes 8 de otubre de 1685 entre siete y ocho de 

la mañana. Baptizolo en casa por necesidad, el ldº D. Juº de Molina Cura de S. Miguel (al 
margen en 10 de otubre) fue su Padrino D. Joseph de Salcedo Morquecho; y en 26 de dho mes lo 
chrismo en la Parrochial de San Pedro el ldº D Geronimo de Campos Ybañez Cura de dha 
Parrochia, fue su padrino, Don Francº Bentura de Parada su Hermano. 

Segundo conde de Garcinarro en el Imperio, que no confirmó cuando volvió a España, no 
obstante habérselo permitido el referido tratado de Viena de 1725. 

Sirvió en el ejército del Emperador en el regimiento de caballería Galve, luego dragones del 
Rey, del que fue coronel el conde de Galve cuando las tropas austriacas entraron en Castilla en 
1706. Permaneció en Barcelona hasta la evacuación de 1714 con empleo de capitán, quedando 
integrado luego en las fuerzas que participaron en las campañas de Hungría con el mismo grado 
en el de Córdoba. 

De sus Hojas de servicios puede concluirse que: 
-  En 1713 es capitán del regimiento Ferrer, evacuado de Barcelona a Italia en ese año. 

Disuelto de inmediato para formar con otros el nuevo Ahumada, 44 de Infantería Imperial. 
Formado en Lisboa en 1706, desembarcó en Cataluña en 1707, con acciones en las batallas de 
Almenara, Monte Torero y Brihuega, todas en 1710.   

- En 1714 figura como capitán agregado del regimiento de Infantería Ahumada, creado en 
Cataluña en 1709 y que pasó al servicio Imperial en 1713. 

- En 1715 figura como capitán de Dragones en el regimiento Galve. 
- En 1716 se encuentra en campaña contra los turcos. 
- En 1717 recibió compañía propia. 
- En 1721 figura como capitán de Coraceros de un nuevo regimiento Galve, integrado por 

tres extinguidos de Caballería hispano austriaca, llamado Córdoba desde 1726. 
- En 1727 solicita baja temporal y pasa a residir en Nápoles. Donde continúa en el siguiente, 

declarándose capitán del regimiento Córdoba en poder que otorga a su hermano don Alonso.  
  

Otorgó poder en Viena ante Adamo Alvera el cinco de diciembre de 1725 para que se 
iniciaran las pruebas para obtener título de caballero de Calatrava. 
                                                           
348 A. H. N. Sección Universidades. Expediente de pruebas genealógicas. 



 
 
 
 

 
Que comenzó con la merced de hábito a su nombre firmado por Felipe V en El Pardo el 28 

de febrero de 1726, consecuente con los términos de la obtenida por su padre en 1700, y terminó 
con auto del Consejo por el que se le mandó despachar el cuatro de junio de 1726. 
 

Recibido en Viena el doce de enero de 1727 en el monasterio benedictino de Nuestra 
Señora de Montserrat, con asistencia del Abad, de don Agustín Elpidio de Ybarrola López de 
Ayala, conde del Sacro Romano Imperio, caballero de la misma, el mariscal conde la Puebla, 
conde Pinos, conde Bolaño, don Antonio de Portugal, don Juan de Portugal, caballero de 
Santiago, conde de Cifuentes, caballero del Toisón de Oro, conde de Paredes, don Marcos de 
Monrroyo y Manofres, formados en capítulo con sus hábitos. 

Apadrinado por el caballero de Calatrava don Nuño de Mendoza, le calzaron las espuelas 
los condes de la Puebla y Pinos, y ciñó la espada don Agustín Egidio, imponiéndole el Abad el 
manto blanco con la insignia de Calatrava. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1729 solicitó licencia por un año para volver a Huete y ocuparse de la herencia paterna, 

que en nombre del Emperador, rey de España,…, concedió el Consejo de Guerra, expidiéndole al 
tiempo pasaporte en Viena el 26 de abril como capitán de caballería Conte Parada con libertad 
de paso para él, criados y equipaje, conservado en mi archivo. 

 
Ampliada por nueva merced e igual periodo en mayo de 1730349. 
 

Bajo dirección de los maestros arquitectos Juan de Palacios y Andrés Fornías, levantó en 
Huete entre 1730 y 1731 nueva fachada de las casas principales del mayorazgo, antigua Carrera 

                                                           
349 Archivo de la Guerra. Viena. También lo anterior sobre destinos y empleos. 



de Santo Domingo y hoy calle Juan Carlos I, muy bien conservadas en toda su planta350, 
colocando en la parte superior meritorio escudo en alabastro en el que  sobre cruz de la orden de 
Calatrava y rodeado de las sierpes aladas de Parada, figuran en el primer cuartel las tres fajas de 
Parada, en el segundo Vidaurre de Mendoza, en el tercero Florez y en el cuarto Salcedo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según acta de la sesión municipal del 17 de octubre de 1735, logró para su jardín, aún en su 

planta, concesión de agua de la fuente pública llamada de La Plaza, por la que pagó mil 
quinientos reales. Que se destinaron a la fábrica de dos ornamentales que se colocaron en los 
jardines de la Chopera, para servicio del vecindario y abrevadero de ganados.  

 

Murió soltero en Huete con asiento en la parroquia de San Pedro del 20 de mayo de 1749, 
bajo testamento otorgado ante su escribano Juan Silvestre Vacas el cuatro de Abril de 1746, y 
codicilos del 18 y 19 de mayo de 1749, por los que agregó al mayorazgo de Parada fincas rústicas 
y urbanas que compró cuando volvió de Viena. Quedó sepultado en el monasterio de Jesús y 
María.  

 

* Don Juan de Parada. 
Fue Dios servido que naciese Juº Joachin; Domingo 17 de ote de 1688; a las cinco de la 

mañana, Baptizolo en la Parrochial de S Pedro el ldo D Geronimo de Campos cura de ella, en 
25 de dho mes, fue su padrino, D Diego de Heredia Bazan.  

En 27 de Abril de 1696 lo confirmo el Yltmo sr D Alº Anttº de San Martin obispo de 
Cuenca, en el Convtº de Jhs.  

 

Murió en la batalla de Brihuega, ocho al diez de diciembre de 1710, con empleo de capitán 
de Granaderos del regimiento Ferrer, del ejército imperial.  
 

* Don ALONSO DE PARADA.  
Fue Dios servido de que naciese Alonso Leandro Martín jueves 27 de febrero de 1698 a las 

ocho de la mañana; Bautizolo en casa por necesidad en primero de Marzo savado el ldo D 
Geronimo de campos Ybañez cura de la Parrochial de S Pº de esta Ciud fue su padrino D Anttº 
de Heredia Bazan y Parada su Primo Hermano351. Crismolo en 15 de Marzo en la Parrochial de 

                                                           
350 Estudio por MARASSA, Darío, en Revista Cuenca. Nº 29. Año 1987. Diputación de Cuenca. 
351 Luego caballero de Santiago, corregidor de Zaragoza, Madrid,…, del Consejo de S. M. en el de Hacienda y 
marqués de Rafal por su matrimonio con doña Antonia de Rocamora y Heredia Bazán, su sobrina. 



S Pedro de esta ciud el dho D Geronimo cura de ella, fue su padrino el dho D Anttº de 
Heredia352. 

Sucedió en el mayorazgo por muerte de su hermano José, pero no en el título de conde, del 
que no solicitó confirmación a Fernando VI por derecho del tratado de Viena. 

El haber recibido primera tonsura en juventud le permitió obtener de sus valedores 
numerosos beneficios eclesiásticos. Que sin perjuició de algún otro que pudo obtener fueron estos 
según bulas de S.S. que conservo en mi archivo: Arcipreste del Castillo de Garcimuñoz en el 
obispado de Cuenca, de Talamanca y de Chozas de Canales en el arzobispado de Toledo, simple 
de Lucena del Puerto en el de Sevilla, y de Priego, que supongo el de Córdoba, más otros 
menores en el de Cuenca.  

Fue recibido en el estado noble de Huete en su junta del 24 de julio de 1729, y falleció allí 
con asiento en la parroquia de San Pedro del 28 de enero de 1753. Bajo testamentos otorgados 
ante Juan Silvestre de Bacas del 25 de mayo de 1749 y 6 de diciembre de 1752, en los que ordenó 
enterrase en el monasterio de Jesús y María. 

 

Contrajo matrimonio en Madrid, parroquia de Santa Cruz, el año 1737 con doña Paula 
Daoiz, natural de Sevilla. Hermana de caballeros de la orden de Santiago e hija de don Saturnino, 
del Consejo de S. M. en el de Hacienda, y de doña Josefa Parcero. Con asiento de velaciones en 
la parroquia de San Pedro de Huete. 

  

De entre sus numerosos hijos, la mayoría fallecidos durante la menor edad, son de interés 
para este trabajo los tres siguientes: 

* Doña Francisca Paula de Parada. Bautizada en Huete en la parroquia de San Pedro el 23 
de abril de 1743, que contrajo matrimonio en la misma el año 1764, con el erudito don Tomás de 
Torres y Moya, natural de Uclés y caballero de la orden de Santiago, mayorazgo allí de su Casa, 
alféreces mayores de la villa. Padres de doña María Manuela, casada con su primo don Luis de 
Miñano y Daoiz, luego coronel de los R. R. E. E.,  después de haber obtenido Real Licencia en 
1795. Que no debieron tener descendencia.                   

Procedente de la desaparecida parroquia de Santa María, se conserva actualmente en 
dependencias del monasterio que fue de esa orden militar, un cuadro de grandes dimensiones que 
representa a San Martín repartiendo su capa y ropa entre los pobres. Con leyenda sobre donantes 
y fecha, que copio según la recoge Pelayo QUINTERO ATAURI en Ucles…, página tomo tercero, 
Madrid, 1913: Esta pintura de el señor San Martín primero soldado, y después ovispo de Turs, se 
mando hacer a devocion de el muy ilustre caballero profeso de el orden de Santiago, conjunto de 
la ilustre Sra. Dª Francisca de Paula y Daoiz Vez de esta Vª de Uclés, quienes la dieron a esta 
parroquial de Santa María y San Andrés, como tambien las efixies de San Francisco de Paula y 
Santa Lucia martir. Año 1764. Es de advertir omite el nombre y apellido del donante, don Tomás 
de Torres y Moya, y el primer apellido de su mujer, Parada, que figuran en el lienzo según he 
visto.      

* Don José de Parada. Bautizado en la misma parroquia el 18 de junio de 1746. Colegial del 
de San Antonio de Portaceli en la universidad de Sigüenza, que por los años de 1780 y adelante 
residía en Palermo, donde recibió en 1785 de su hermana Ana María de San Joseph, monja 
justiniana en el monasterio de Jesús de Huete, rentas del mayorazgo que poseía su sobrino don 
Ramón de Parada y Vertiz por ser inmediato sucesor. 

* Y don ANTONIO DE PARADA. Primogénito y sucesor de la Casa. Bautizado en la 
misma parroquia el 18 de febrero de 1739, y fallecido en ella en 1767 bajo testamento otorgado 
ante su escribano Lorenzo García. 

                                                           
352 Mi archivo. Manuscrito de don Francisco Alfonso sobre que jugando su hijo Alfonso en el jardín de su casa con 
sus hermanos Gregorio y Joaquín Joseph, causaron la muerte de este el 25 de mayo de 1706 por disparo de escopeta 
que le atravesó la cabeza. Una de las armas que las que llevaron las milicias de Huete al ejército de Valencia, 
devueltas por inútiles desde Requena para entregar a sus dueños. Fechas muy cercanas a la de su incoparación a la 
causa austrica.   



Recibido en el estado noble de Huete en su junta del 24 de julio de 1759 y su regidor 
perpetuo por Real Carta del 12 de agosto de 1767 en lugar de don Joaquín de Jaurrieta y Franco, 
del que no pudo tomar asiento por inmediato fallecimiento.  

Contrajo matrimonio en Madrid en 1763 en el oratorio del colegio de niñas de Nuestra 
Señora de Loreto, con velaciones en Huete el 18 de abril, parroquia de San Pedro, con doña 
María Teresa Vertiz. Hija de don Juan Miguel, coronel de Infantería y capitán de las Reales 
Guardias, y de doña María Teresa Salas, luego marquesa de Mondéjar por segundo matrimonio 
con don Marcos Ibáñez de Segovia Mendoza. 

 

Doña María Teresa Vertiz es recordada como coleccionista por Antonio Ponz en su tercer 
volumen de “Viage de España”, edición de 1777, recogiendo que vio en su casa de Huete unos 
doce cuadros de Pablo de Mathei, con asuntos de la Historia Sagrada y Nuevo Testamento, 
Sanson, de Esther, de Rebeca, &, el Bautismo de Christo, Sacra familia, que por época, lugar de 
nacimiento y donde desarrolló su trabajo, Nápoles y Viena,  parece razonable fueran del primer 
conde de Garcinarro, y que los llevara a Huete el segundo cuando abandonó el ejército imperial y 
levantara la casa de aquél en Nápoles.  

Heredados por los descendientes, dos se pueden ver hoy en el museo del Prado por 
donación de don Vicente Lledó y Martínez Unda, en 1983, que también por entonces entregó 
otros dos al museo Jovellanos de Gijón353.   

 

* De ambos nació don RAMÓN DE PARADA Y VERTIZ.  
Sucesor de la Casa y regimiento perpetuo de su padre, nació en Huete el 27 de de 

noviembre de 1763, y fue bautizado en su parroquia de San Pedro el cuatro de diciembre. 
Recibido en el estado noble de la Ciudad en su junta del 28 de septiembre de 1784. 
Colegial del seminario de Nobles de Madrid en 1779, con pruebas de estatuto formalizadas 

ante la justicia de Huete a instancia de su abuela la marquesa de Mondéjar, tutora y curadora354.  
Cadete que fue de la Real Academia de Caballería de Ocaña, así en el asiento de su 

matrimonio, lo contrajo en Huete en la misma parroquia el 12 de septiembre de 1784, bajo 
licencia por ser huérfano menor de edad de su tutor y tío don Juan bautista Vertiz, conde de 
Reparaz, con doña Casimira de Parada, hija de don Marcos Antonio de Parada y Heredia Bazán, 
octavo señor de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, caballero de Santiago, regidor perpetuo de 
Huete y administrador de Rentas reales de su partido, y de doña Antonia Bustos y Moya. 

 

Falleció el 15 ¿25? de agosto de 1803, y de  entre sus varias hijas llegaron a la mayoría de 
edad:  

* Doña María del Carmen de Parada, que vivió en Huete y falleció soltera. Hija menor. 
* Doña Josefa de Parada. Nacida en Huete en 1791 y casada con don Antonio Tenreiro 

Montenegro y Caveda, segundo conde de Vigo, diputado y senador, caballero de la Real Orden 
de Carlos III, Consejero Real y viceprotector y director del Real Conservatorio de Música de 
María Cristina, fallecido en 1855.   

Padres de doña Fernanda Tenreiro Montenegro, casada con don Jerónimo ¿Genaro? 
Jiménez y Jiménez de Leorín, Real Licencia de 1858, y de don Joaquín, tercer conde de Vigo, 
doctor en Jurisprudencia por la universidad Central y profesor355, que contrajo matrimonio bajo 
Real Licencia de 1871 con doña Dolores García de la Hoz. Padres de doña Josefa Tenreiro 
Montenegro, cuarta condesa de Vigo, y de otras hijas. Todas fallecidas solteras.  

                                                           
353 Que reproduce con nota sobre su origen y circunstancias PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso. E., Dos lienzos de Paolo de 
Matteis donados al Prado. 
354 Su partida de bautismo difiere con la que presento arriba. Aquí, en la misma parroquia, el 29 de julio de 1765, que 
sin duda pertenece a homónimo hermano fallecido con anterioridad. 
355 Publicó: ¿Se nota una tendencia favorable al establecimiento de la paz perpetua entre todos los pueblos?, 
discurso de su recibimiento como doctor, y Vía-Crucis. Lecturas en verso sobre la pasión de Nuestro Señor. Madrid, 
1882.  



Esta cuarta condesa fue la principal benefactora, también madrina en la ceremonia de 
colocar la primera piedra, del colegio Apostol Santiago, que levanto en Vigo la Compañía de 
Jesús.  

* Y de doña MARÍA DEL CARMEN RAMONA DE PARADA. Primogénita, bautizada en 
Huete en su parroquia de San Pedro el 25 de mayo de 1787. Conocida por doña Ramona de 
Parada. 

 

Contrajo matrimonio en la misma el 3 de noviembre de 1806 con el hombre de Estado don 
Eugenio de Bardají y Azara, primer secretario de la Cortes de Cádiz, embajador ante varias 
potencias europeas, senador, prócer del Reino,…, del Consejo de Estado, jefe de Gabinete con 
Fernando VII e Isabel II,…, caballero Gran Cruz de la orden de Carlos III en 1803, de la de San 
Juan,…. Nacido en Graus en 1764 y fallecido en Huete, parroquia de San Pedro y casa principal 
del mayorazgo de Garcinarro, el 7 de marzo de 1844, bajo testamento otorgado ante su escribano 
Matías Horcajada. Con sepultura en la iglesia del que fue monasterio de Jesús.  

 

Falleció a los veintiséis años en San Petersburgo a finales de enero de 1814 durante la 
embajada de su marido ante el Zar, al muy poco tiempo de llegar desde España, abrasada al 
incendiarse sus vestidos por el fuego de una chimenea en un baile de Corte. Bajo testamento 
otorgado en aquella ciudad en su día veinticinco ante el cónsul general Francisco de Zea 
Bermúdez. 

Sus restos embalsamados quedaron en depósito en la iglesia católica de Malta, y fueron 
enviados a Cádiz en la fragata mercante Daoiz y Velarde en el mes de septiembre para enterrarlos 
en el citado monasterio356. Donde permanecen y he podido conocer en 1984 durante las obras de 
conservación del edificio que entonces se realizaron. 

 

De ambos nacieron: 
* Doña Fernanda de Bardají. Bautizada en la parroquia Pest, Hungría, el 17 de junio de 

1809 durante la embajada de su padre ante el emperador de Austria, y fallecida en Madrid el 30 
de abril de 1868. Con sepultura en la Sacramental de San Pedro y San Andrés.  

Dama de la Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo, creada a instancia 
de la Real Económica de Madrid y bajo Real Patrocinio, de la que era vocal en 1839 cuando la 
presidía el duque de Gor y la duquesa viuda de San Fernando la sección de damas. Cuyo 
principal empeño, con aportación personal de sus socios por medio de subscripción de acciones, 
fue la formación de maestros y creación de escuelas de párvulos.  

Contrajo matrimonio con don Vicente Cano Manuel y Chacón, abogado de los Reales 
Consejos y diputado en Cortes por la provincia de Cuenca. Con descendencia que por línea 
primogénita se anota en Árbol 6º. En quien estaría hoy la representación de esta casa del conde de 
Garcinarro. 

* Y don RAMÓN DE BARDAJÍ. Bautizado en 
Cádiz, parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el 
16 de mayo de 1811.  
 

Siguió la carrera diplomática al amparo de su 
padre, con destinos de París como agregado de 

                                                           
356 LLEDÓ, Vicente, D. Eusebio Bardaxi Azara (1766-1844) Vida de un político y diplomático del siglo XIX. Gijón, 
1982. Con extensa relación documentada del accidente, y numerosa correspondencia cruzada entre el matrimonio. 
Así una desde Cádiz el 12 de Enero de 1813 que doña Ramona escribió a su marido, en Estocolmo camino de San 
Petersburgo, o cuando ya estaba allí recién llegado: “…Yo estoy buena con mis niños que están tan monos. 
Ramoncito me vuelve loca con sus gracias, te pasmarías de ver lo que ha adelantado desde que te fuiste, habla como 
su hermana y está enteramente suelto en andar, es muy fuerte, y creo que en la estatura se ha de parecer a mí, pues 
crece infinito. Fernanda está muy gordita…Adios Eusebio mío de mi corazón cuídate mucho y quiéreme tanto como 
te quiere tu amante. R. “.     
 



 número en 1836, y en la secretaría de Estado, cesando 
ella por disposición de la Junta Provisional 
Revolucionaria en 1840 por contrario a su gobierno. 

Secretario de S. M. con ejercicio de Decretos, 
caballero de las órdenes de Carlos III en 1838 con 
pruebas de nobleza, de la de San Juan de Jerusalén, y 
comendador de la de Isabel la Católica. Diputado a 
Cortes por la provincia de Cuenca durante varias 
legislaturas y alcalde de Huete. 
 

Contrajo matrimonio en Huete con doña Petra 
Cuenca y Piqueras en 1844, hermana de don José, 
alcalde de Huete, de quien no dejó sucesión, y en 
1866 con doña María Almonacid y Amor. Optenses 
de razonable posición pero de inferior condición 
social. Con descendencia en Árbol 6º. 
 

Vio discutido su derecho a sucesión en el 
mayorazgo por varios parientes sobre la base de que 
era de rigurosa agnación, ya iniciado a la muerte de su 
abuelo don Ramón en 1803. 

Que confirmó el Tribunal Supremo por sentencias 
de 1862 y 1868 luego de varias paralizaciones del 
proceso, durante las cuales fue pasando la tenuta de 
pariente en pariente, que no terminó de hacerse efectiva 
respecto de la propiedad hasta esas fechas.  
 

Manteniéndose en posesión más o menos continuada, hasta que al fin quedó en don 
DIEGO VICENTE DE PARADA Y RODRÍGUEZ DE LA ENCINA por sentencia judicial, 
último vinculista. Bautizado en Huete, parroquia de San Pedro, en 1807. Coronel de Infantería 
del ejército de Isabel II, con anteriores brillantes servicios durante la primera Guerra Carlista en 
favor del rey pretendiente don Carlos María Isidro, y cuando subteniente primer comandante en 
Huete de los Voluntarios Realistas hasta que las fuerzas constitucionales disolvieron el cuerpo en 
1833. Cruz de San Fernando de primera clase cuando comandante, revalidada por el convenio de 
Vergara. Patrón del hospital de San Juan Evangelista, en Huete. Casado con la oposición de su 
madre en Huete, misma parroquia, en 1827 con doña Rodríguez de Caballo y Merchante, natural 
de Algeciras, de que hubo descendencia que murió en la infancia, y posteriormente con doña 
Rosario Romero Chacón, Morán y Montalvo. Con sucesión en doña Josefa, doña Ramona, doña 
Carlota, a quien correspondió por herencia paterna la casa principal de Huete, ya fuera de 
vínculo, doña Patrocinio, doña Rosario, doña Narcisa, y don Diego Vicente, nacido en Azpeitia 
en 1837 por el destino miliar de su padre, licenciado en Derecho, oficial de la Secretaría en los 
ministerios de Fomento y Justicia, de la Real Academia de Jurisprudencia, casado y último varón 
de esta línea. De quienes existe descendencia con distintos apellidos.  

Fallecido en Huete en 1873, con asiento en la parroquia de San Pedro, y sepultado en la 
capilla mayor del que fue monasterio de La Merced.  

Su lápida en piedra, con heráldica de Parada, sirve hoy de mesa de altar en la capilla grande 
aneja al templo. Recogido con su ascendencia en Árbol 5º.  

Fue hermano de don Juan de Parada, brigadier del ejército de don Carlos, y durante su 
exilio en Burdeos afamado fotógrafo y miniaturista., y de doña Vicenta, mujer de don Miguel 
Gómez, teniente general del mismo, y por él primer marqués de Orbaiceta. 
 

Desconocida oficialmente la dignidad nobiliaria en España desde que se otorgó, por no 
haberse acogido los descendientes de don Francisco Alfonso de Parada al citado artículo IX del 

Composición heráldica en la tarjeta de visita de 
don Ramón de Bardají y Parada, Azara y Parada. 
Bajo corona de marqués, partido. A la derecha 
las tres fajas de Parada en el primer cuartel. 
Mendoza de la casa del Infantado cargado de 
Vidaurre, en el segundo, por Vidaurre de 
Mendoza. Florez, cinco lises, en  el tercero, y 
Salcedo en el cuarto. Correspondientes a los 
mayorazgos a que estaba llamado Rodeado por 
las sierpes de Parada. Con las insignias de las 
órdenes de Isabel la Católica, Carlos III y de San 
Juan de Jerusalén.  



tratado de Viena de 1725 que hubiera permitido su reconocimiento, fue doña MARIA 
VICTORIA DE PARADA Y ROLDÁN, también en Árbol 5º, quien solicitó su rehabilitación 
con permiso de algunos de aquellos357.  

Por ser sexta nieta de doña Margarita de Parada y Florez, hermana del primer concesionario 
según anoto en el mismo. Resuelto a su favor por Carta del Jefe del Estado fechada el dos de 
junio de 1952 358. 

 

Nacida en Huelves el 8 de agosto de 1906, hija única de don Antonio de Parada y 
Montenegro, natural de Madrid, licenciado en Derecho, y de Leandra Roldán y Pérez, de 
Huelves,  y fallecida en Madrid el 14 de diciembre de 1984, con sepultura en el panteón familiar 
del cementerio municipal de aquel lugar.   

Contrajo matrimonio en Madrid, parroquia de San Sebastián, el 9 de mayo de 1928 con don 
Alberto García, juez de Tarancón y luego de Huete entre otros destinos, que alcanzaría 
magistratura del Tribunal Supremo. Natural de Oviedo, hijo de don Leonardo García y López y 
de doña Matilde Martínez y Fernández. 

Padres del actual titular don ALBERTO GARCÍA DE PARADA Y MARTÍNEZ,  por 
Real Carta del 29 de diciembre de 1987. Nacido en Huete el 14 de agosto de 1929. Del cuerpo 
Jurídico Militar. De la Real Asociación de Hidalgos de España desde el 12 de abril de 1962 bajo 
prueba de ser tercer nieto por varonía, cuarto, quinto y sexto, de empadronados como hidalgos en 
Canseco, León. Soltero y sin descendencia. 

Y de entre otros hijos también de don Javier García de Parada, inmediato sucesor en la 
dignidad de su hermano. General de Intervención de la Defensa, y marqués de Ballestar por su 
matrimonio con doña Carmen Sancho y de Pedro. Con sucesión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
357 Los descendientes de Ramón de Bardají avecindados en Huete según aparecen en Árbol 6º, señores Novel y 
Bardají, entonces representantes de la primogenitura, que cedieron bajo precio sus derecis y la Real Carta 
original.Muy adornada según quienes la conocieron y perdida cuando los milicianos saquearon su casa de Huelves 
durante la Guerra Civil de 1936.  
358 Entre los méritos aportados al expediente, el de haber regalado nuevo altar mayor a la iglesia parroquial de 
Huelves, por haberse destruido el que existía durante la Guerra Civil, importante y del siglo XVIII.  



ÁRBOL  5º. TITULARES DEL MAYORAZGO Y CONDADO DE GARCINARRO 
 
Regidor perpetuo de Huete Alonso Méndez de Parada =l = María López de Madrid 
                                                                                          l 
       l---Primogénito--------------------------------------------l-----------------------------------------------------------l                                   
Bernardino de Parada         Dr. Gaspar Méndez de Parada.  II señor de        Reg. perp. de Huete  Sebastián Méndez de Parada                                                                     
      (  )                                 Huelves y Torrejón, en Huete. Fundador                                                            (  )                 
Dª Catalina del Castillo      del mayorazgo de Garcinarro en 1571.                                                Dª Beatriz Gómez de Cetina 
       l Tercer  llamado                                                          l----------------------------------------------------------l                                                                                                                                                                                                                   
D. Alonso de Parada                  Primogénito D. Alonso Méndez de Parada       Segundo llamado D. Gaspar de Parada   
      (  )                               Primer llamado a la sucesión  (  )               Regidores perpetuos de Huete          (  )                                                                                                                                                                          
Dª Ana Peralta del Castillo                            Dª Margarita Rochi                                                     Dª Melchora de Mendoza    
       l                                  Poseyó                                        l                                           Reg. perp. de Huete  l                                                              
D. Marcos de Parada        Caballero novicio de la orden  D. Francisco Hortensio de Parada          D. Sebastián de Parada                                                                               
      (  )                               de San Juan de Jerusalén.         (  )                                                                         (  ) 
Dª Isabel Gutiérrez Altamirano                      Dª Leonor de Cárdenas                                              Dª Ana Graciano                                                                    
        l                                                                                     l                                           Reg. perp. de Huete  l  
D. Alonso de Parada                           Poseyó D. Alonso Febo de Parada    Caballero de Santiago D. Juan Antonio de Parada   
      (  )                                                                                  (  )                                                                         (  ) 
Dª Isabel Garrido                                             Dª Catalina Florez de Andrade                                 Dª Francisca de Olivares  
        l                                                l---------------------------l                 Regidores perpetuos de Huete            l                                       
D. Gaspar de Parada  Dª Margarita de Parada D. Francisco Alfonso  de Parada     I MARQUÉS    D. Juan José de Parada    
      (  )                                             (  )           I CONDE DE GARCINARRO       DE PERALEJA  y Mendoza.      
Dª Beatriz  de   Cab. de Calatrava (  )          Poseyó             (  )                                                                       (  )  
Amoraga          D. Diego de Heredia-Bazán  Dª Ana Vidaurre de Mendoza                                  Dª Sebastiana Baraez 
        l                                                    l                        Cab. de Calatr. l-- Poseyeron--l                                             l                                                               
Dª Vicente de        Dª Catalina de Heredia-Bazán        D. José Antonio     D. Alonso  de Parada            D. Juan Antonio de Parada 
Parada Henestrosa  Reg. perp.       (  )            de Parada. II CONDE                  (  )                            Reg. perpetuo de Huete                
       (  )                     de Huete.       (  )          DE GARCINARRO EN VIENA    (  )                                         (  )                        
Dª Francisca de Otazo   D. Marcos de Parada y Vidaurre de Orduña  Dª Paula Daoiz                      Dª Antonia Gómez de                                                                                        
        l                              VII señor de Huelves y Torrejón.                                    l                             Hinojosa l                                                  
Reg.  perp. de Huete                        l                                                    Poseyó      l                                            l 
D. Gaspar de Parada      D. Marcos de Parada  VIII señor.                   D. Antonio de Parada            D. Miguel de Parada 
       (  )                           Caballero de Santiago.    Regdrs. perpets. de Huete     (  )                           Reg. perpetuo  de  Huete    
       (  )                                            (  )                                                                  (  )                           Maestrante de Ronda 
Dª Manuela Azcoita       D. Antonia Bustos                                          Dª María Teresa Vertiz        Poseedor en tenuta del                   
      l                                                l                         Fallecido en 1803  Poseyó. l                              mayorazgo desde 1803, por 
D. Diego de Parada        D. Marcos de Parada  IX señor.                      D. Ramón de Parada              ser de rigurosa agnación 
       (  )                                             (  )        Regidores perpetuos de Huete        (  )                           Sin descendencia. 
Dª Mercedes Rodríguez  Dª Catalina de Heredia-Gaytan de Ayala       Dª. María Casimira de Parada y Bustos  
         l  de la Encina                           l                                                                    l  
D. Diego de Parada         D. Marcos de Parada  X señor                        Dª. María del Carmen Ramona de Parada. Demandada        
Último poseedor del                        (  )                                                                 (  ) 
mayorazgo por sentencias  Dª María Rosa Güell                                   D. Eusebio de Bardají 
del Tribunal Supremo                     l                                                                    l 
de 1862 y 1868.                    D. Juan de Parada. XII y último vinculista  D. Ramón de Bardají  Poseedor en 
Coronel de Ifantería.                        (  ) del señorío de Huelves.             tenuta del mayorazgo  en 1825. 
Cruz de primera clase de    Dª Carmen Montenegro                               Con descendencia hasta el día de   
la R.O. de S. Fernando.                      l                                                      hoy con distintos apellidos. En  
Patrón del hospital de         D. Antonio de Parada. Alcalde de Huelves  árbol número 6º. 
San Juan. Con descendencia              (/)                      
hasta el  día de hoy              Leandra Roldán.   
con distintos apellidos                         l                                                      
                                             Dª María Victoria de Parada II CONDESA POR REHABILITACIÓN EN 19 5 2       
                                                           (  )  
                                             D. Alberto García. Magistrado del Tribunal Supremo 
                                                             l 
       III CONDE EN 1987.  D. Alberto García de Parada. Del cuerpo Jurídico Militar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁRBOL  6º. DESCENDENCIA HASTA EL DÍA DEL PRIMER CON DE DE GARCINARRO. 
 
                       Don Francisco Alfonso de Parada ======l==== Doña Ana Vidaurre de Mendoza y Salcedo.                                                                           
                       PRIMER CONDE DE GARCINARRO.         l          Prima tercera del primer marqués de Pineda  
                          Poseyó el mayorazgo.                                l 
                          Regidor perpetuo de Huete.                               l                                                                                                                                                                                                       
                          Del Consejo del emperador Carlos VI.            l  
                       l--------------------------------------------------------l----------------------------l                       
D. José Antonio de Parada                                                                D. Alonso de Parada. Poseyó. 
SEGUNDO CONDE DE GARCINARRO EN VIENA.  Poseyó.                               (  )                           
Caballero de la orden de Calatrava. De los ejércitos imperiales.          Dª Paula Daoiz   
Sin descendencia                                                                                                              l                                           
                                                                   Regidor perpetuo de Huete D. Antonio de Parada. Poseyó. 
                                                                                                                           (  ) 
                                                                                                          Dª Teresa Vertiz 
                                                                                                                                            l 
                                                                  Regidor perpetuo de Huete D. Ramón de Parada. Poseyó. 
                                                                                                                          (  ) 
                                                                                                          Dª María Casimira Catalina de Parada 
                                                                                                                           l  
                                                                                                          Dª María Ramona de Parada. Poseyó en precario. 
                                                                                                                          (  )   
                                                                                                          D. Eusebio de Bardají 
                                                                                                   Primer secretario de las córtes de Cádiz. Ministro de Estado.                                                    
                                                                                                   Jefe de Gabinete con Fernando VII e Isabel II                                                      
                                                                                                   Prócer del Reino. Senador por la provincia de Cuenca.                           
                                                                                                   Embajador de España.  
                                                                                                   Caballero de la Real  Orden de Carlos III en 1841, y de la de San Juan.                                                                   
 Primogénita   l-------------------------------------------------------------------------------------l 
Dª Fernanda de Bardají                                                Alcalde de Huete. D. Ramón de Bardají .  Poseyó en precario. 
                       (  )                                                              Diplomático. Diputado a Cortes por la provincia de Cuenca 
                       (  )                                         Caballero de la Real Orden de Carlos III en 1838,de la de San Juan  yde la de Isabel la Católica.  
Diputado a Cortes por la provincia de Cuenca                                                        (  ) 2º. 
D. Vicente Cano Manuel. Natural de Granada.                                        Dª María Almonacid. Natural de Huete.  
                      l                                                                                                             l  
Ramón Cano Manuel. Magistrado.                                                    Dª Ramona de Bardají. Hija única. 
                    (  )                                                                                                               (  ) Huete, 1895. 
Patrocinio López de Haro     Registrador de la propiedad. Académico  D. José Novel. Natural de Almuñecar.  
                        l                            profesor de la de Jurisprudencia de Granada.             l 
D. Ramón Cano Manuel.                                                                  Dª Ascensión Novel 359                                               
                    (  )                                                                                                                (  ) 
Dª Mercedes López.                                                           Abogado. D. Pedro Chacón.  Originario de Olmedilla del Campo, en Huete.          
                        l                                                                                                                   l           
Dª Patrocinio Cano Manuel                                             Magistrado D. Manuel Chacón360          
                       (  )                                                                                                               (  ) Vecinos de Madrid. 
D. Noe Martínez. Natural de Casas de Benito.                                           Dª Consuelo Alonso 
                      l                                                                                                                   l                                                                                     
D. José Ramón Martínez. Ingeniero Agrónomo. 361                             Con descendencia hasta el día. 
                     (  ) Vecinos de Madrid.         
Dª María Dolores Rocha.                                     
                         l 
Con descendencia hasta el día. 
 
 

 
 

 
 

 

 
El emperador Carlos VI, CAROLUS III  D.G.REX HISPAN. Por la gracia de Dios rey de España 

                                                           
359 Con hermana menor con descendencia hasta el día. 
360 Con hermanos y hermanas menores con descendencia hasta el día. 
361 Con hermano menor con descendencia hasta el día. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                         Un soneto me manda hacer Violante, que 

                            en mi vida me he visto en tal aprieto.......                         
 

En parecida situación a la que Lope de Vega dijo encontrarse un día me 

vi yo, y aún me veo, cuando hace una semana, recién llegado a Madrid después de 

larga ausencia y con mil cosas pendientes por hacer, recibí una llamada de 

nuestro alcalde para encargarme preparara para esta noche lo que aún no se 

como estoy haciendo. Dirigirles unas palabras a modo de pregón de estas fiestas 

de La Merced que ahora comienzan. 

De nada, por si quieren saberlo, valieron mis excusas y contestar veía 

difícil pudiera meterme en estos días entre mis queridos papeles viejos sin que los 

modernos, esperando sobre el pupitre, protestaran.  
 

Pero como si él fuera Violante y yo por alguna vez obediente, me 

convenció y aquí me tienen. En ustedes queda que al final pueda decir o no: 

Contad si son catorce, y está hecho. Si salí del aprieto como el poeta. 
 

Pensando en la extraordinaria ocasión que se me presentaba para 

honrar a la Virgen, abogada nuestra, decidí pronto el tema, y encomendándome a 

Dios me puse a los codos para tratar de reunir algunas noticias curiosas acerca 

de la venerada imagen morenita de nuestra Señora que aquí tenemos, y del magno 

edificio que la alberga, de los principales de la Orden, Real y Militar en su título 

largo, donde se celebraron varios capítulos generales. El último en 1833.  
 

Prisión también de frailes condenados por apartarse del dogma, o 

irregular comportamiento político, como en tiempos del Absolutismo el 

secularizado Isidro Calonge, comunero de la logia de  Cuenca durante la primera 

veintena del siglo XIX.     



Donde luego de la desamortización que se produjo en esos mismos 

tiempos y el inmediato abandono de los religiosos, se fueron ubicando la 

parroquia de San Esteban, nueva sede de la que existió en la calle de La Plaza, las 

escuelas de niños, la cárcel, con capilla bajo advocación de nuestra Virgen, el 

cuartel de la Guardia Civil, un hospital de campaña durante la Guerra Civil de 

1936, las oficinas del ayuntamiento, un teatro y dos museos.  

Uno de pintura contemporánea, brillante muestra de la colección 

Florencio de la Fuente, y otro de Arte Sacro, con interesantes piezas procedentes 

de los monasterios y parroquias que hubo en la Ciudad. Para todo hubo espacio. 
 

Será, como corresponde al día, sobre lo que hablaré en adelante. Espero 

les entretenga. 
 

Fundada la Orden por el catalán San Pedro Nolasco en Barcelona, el 

año 1218, luego de habersele ordenado la Virgen cuando según la tradición se le 

apareció mientras dormía, y confirmada en 1235 por Grgorio IX, bajo regla de 

San Agustín y el mismo espíritu de caballería y guerra que sus hermanas de 

Calatrava y Santiago lo habían sido en Castilla en la centuria anterior, fue 

inclinándose con el correr del siglo hacia ideales más humanitarios para tratar de 

cubrir un importantísimo aspecto que la sociedad de su tiempo, empeñada siempre 

en la batalla, parecía no haber tenido en cuenta o al menos tenía poco 

desarrollado; la redención del caído en cautiverio. 
 

Al logro de tan virtuoso principio encaminó sus esfuerzos en adelante, 

procurando en consecuencia tomar asiento en aquellos territorios reconquistados a 

los musulmanes para poder canalizar mejor las limosnas que hacían llegar los 

fieles, y así dio en fundar numerosas casas, verdaderos hospitales o refugios para 

pobres en ocasiones, que en el ámbito de nuestro obispado y con anterioridad a la 

de Huete fueron las de Cuenca, muy importante, Huélamo y Uclés. 
           

De cuando pueda ser el principio de la que nos ocupa nada he podido 

averiguar con certeza. Las noticias que ofrecen los historiadores locales y 

generales son a mi entender poco fiables, y no creo debiera fecharse hasta años 



muy próximos anteriores a los de 1270, bajo el gobierno del cuarto Maestre 

General de la Orden  Guillermo de Bas, como indica fray Phelipe Colombo en su 

vida del fundador, que recojo en Apéndice.  
           

Algo más tardíos son los primeros documentos que se conocen. Uno que 

cita el padre Talamanco en sus desordenados y en muchas ocasiones poco fiables 

apuntes sobre la historia del monasterio, dos voluminosos manuscritos que se 

conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es escritura del año 1272. 

Por la que los primeros mercedarios cuando les gobernaba Pedro de Amer 

recibieron del cabildo de Curas y Beneficiados de Huete la ermita de Santa 

Quiteria para que pudieran edificar su convento.  

               De la que puede resultar presencia anterior y que fuera entonces cuando 

adquirieron la propiedad luego de haberla utilizado graciosamente durante algún 

tiempo.            

               Otro recogido por Juan Julio Amor Calzas en su historia sobre la 

Ciudad. De los años 1317, sin más fecha y de cuando se nombró al primer 

comendador. Superior del convento conforme al origen militar de la Orden, que en 

las demás que no lo eran se decían y llaman abad, guardián, prior y rector.  

Y un tercero que figura en el inventario del que fue archivo de aquellos 

clérigos optenses, sobre hermandad que hicieron el veinte de octubre de 1333 con 

la Orden para mejor administrar y defender sus recursos.  
     

El mismo archivo, deseo hacer notar expresamente, que tanto estudió y 

cuidó nuestro inolvidable Antonio García Collado y que yo, queriendo continuar su 

obra pues tan amigo mío fue, trato de ordenar ahora para que pueda ser útil a 

quien se interese por nuestro pasado. Es muy importante para Huete, de mayor 

antigüedad que el municipal, y de él pudieron verse algunos de sus más 

interesantes documentos en la exposición que sobre historia de la Ciudad organicé 

hace poco tiempo por indicación del anterior ayuntamiento.  
 

Entonces, como hace siempre, conté con la ayuda de José Luis García, 

sobrino de Antonio y heredero de sus aficiones humanísticas, erudito en Arte y en 



Historia que ya desde sus comienzos universitarios apunta muy arriba, dedicando 

muchas horas en su querido San Pedro, entre libros, papeles y antigüedades, a 

provechosas investigaciones históricas cuando su tiempo e inquieta juventud lo 

permite. Para él, que hace unos momentos ha hablado por primera vez en público 

haciendo mi presentación, elogiándome sin venir a cuento, quiero un cariñoso 

aplauso y el reconocimiento de todos por su trabajo y enorme interés por Huete.  
 

Como es forzoso suponer, continuando con lo nuestro, sería fundación 

que en sus comienzos no pasara de humilde fábrica en nada comparable a la de 

ahora, queriendo la tradición, así también Talamanco, fuera el lugar donde 

recibía culto Nuestra Señora del Prado, una imagen de la Virgen encontrada allí 

mismo por un labrador cuando araba la tierra y que se depositó en la ermita. 

Leyenda creible, que la iguala a la de tantas imágenes que la tradición quiere se 

ocultaron para evitar profanación, apareciendo después milagrosamente ante los 

ojos de sus devotos.        

Primera titular que pudo haber sido de la Casa hasta que trajeran 

alguna propia los mercedarios cuando no se diferenciaba su hábito de las de otras 

advocaciones marianas.  No la actual, que es de un avanzado mil cuatrocientos,   

= el rostro y una mano, pues el resto fue destruido durante la pasada Guerra Civil 

=, y quizá aquella en alguna parte de la que he dicho, de la del Huete 

mahometano que volvía a la Fe mediado el siglo XII, o de cuando, por qué no, la 

invasión árabe y bereber del 711, que alcanzó la comarca en muy pocos años.  
                                                                                                                                               

De entonces, de la primera construcción, nada queda. Ni del medievo ni 

de las reformas que pudo haber durante el posterior renacimiento, y lo que hoy 

perdura no alcanza mayor antigüedad que la del siglo XVII en los derrotados 

patios y parte de la iglesia y del monasterio.  

Así la importante escalera, las torres y los claustros inferior y superior, 

que según me indica nuestro convecino José Luis García diseñara el santanderino 

Cosme de Peñalacia, luego maestro mayor de la archidiócesis de Toledo y de 



quien se conocen otros trabajos en Huete desaparecidos. Aquí el refectorio y quizá 

la sala capitular, siendo de mediados de 1700 el resto.  

Entre las obras de importancia hay que recordar las efectuadas en los 

claustros, sobre anteriores de los años 1640, las dependencias del Norte y las dos 

capillas anejas al templo.  

En la de cabecera quedó más tarde el Santo Nazareno, Jesús el Rico,  

que anteriormente se veneraba en la extinta parroquia de San Pedro, y la más 

grande, independiente y a su derecha, sacristía al parecer. Donde con mucho 

acierto se colocó no hace demasiado un retablo de finales del XVI atribuido a 

Pedro Muñoz de Aguilar. De la arruinada ermita de Caracena del Valle y que el 

singular empeño de don Pedro Heras, nuestro querido anterior arcipreste, 

consiguió traer a pesar de la fuerte oposición que encontró en la curia conquense, 

interesada en llevarlo al museo catedralicio.  
 

La actual fachada principal cumple ahora ciento treinta años en su parte 

de sillería, correspondiendo el resto a la de mediados del siglo XVII, con portada 

de orden dórico y que fue reformada a principios del XVIII y a finales de los 1800, 

cuando se abrieron los desafortunados huecos que hoy se ven, sin que pueda 

adivinarse como pudiera haber sido la que anteriormente existió y mandó levantar 

el comendador Enríquez por los años de 1550, que al parecer tuvo distinta 

orientación.  
  

Un bellísimo conjunto muy armónico, en el que los arquitectos que 

intervinieron en las distintas épocas supieron conjugar perfectamente lo recibido 

con lo nuevo, alcanzando un elevado grado de perfección y estética. Como esa 

escalera que he nombrado, acceso al claustro alto y horquillada desde la meseta 

intermedia para terminar en galería a manera de airoso mirador, de los años 

1670. La hermosísima cúpula que la cubre, sustentada por cuatro pechinas que 

soportan otros tantos escudos de Parada, señal de patronato. La sala de columnas, 

de mediados del siglo XVIII diseñada por el afamado arquitecto José Martín de la 

Aldehuela, que supongo sería capitular y de reunión de la Comunidad, no 



refectorio como afirma algún autor, recuperada en todo su volumen y que en otro 

tiempo fue destartalada oficina municipal. Sede hoy del museo de pintura 

Fundación Florencio de la Fuente, tan de elogiar y cuyo patronato me honró 

haciéndome miembro.  

Extendido por todo el amplio claustro inferior en el que, perdonen el 

inciso, quiero ahora recordar a la Corporación, en particular a mi amigo el 

Alcalde aquí presente, quedó depositado hace casi veinte años, al parecer sin 

fortuna por la poca atención que recibe, el magnífico bulto funerario de nuestro 

antiguo vecino Andrés de Monterroso, valedor de los Reyes Católicos en las 

guerras que mantuvieron con Vázquez de Acuña por la posesión de la Ciudad. 

Regalado gentilmente por su antecesor en el cargo don Agustín López, que la hizo 

trasladar desde su originario emplazamiento, la que fuera iglesia del antiguo 

monasterio de Santo Domingo, hoy de su propiedad.  

Es hora, pasada ya, de tomar alguna medida, de restaurarlo y de buscar 

algún lugar donde pueda ser contemplado. En Huete no existe ninguna otra 

escultura de esta factura ni antigüedad, de cuando expiraba el siglo XV, y verán, 

sin querer ser adivino, como termina perdiéndose parte de los pies, tan bien 

guardada en algún sitio secreto que nadie sabe hoy donde pueden estar. 
 

Y el refectorio, continuando lo que arriba dejé inacabado, que algunos 

me dicen sería mejor pensara en creerlo sala capitular, lo que discuto, con su 

gracioso púlpito embutido en el muro para el lector y sus decorados techos, 

convertido desde hace poco tiempo en digno salón de actos donde ya se han 

celebrado conciertos y representado piezas teatrales a cargo de nuestros jóvenes.  

También de esos años son las antiguas cuadras y dependencias 

abovedadas, hoy lugar de exposiciones y sede de un incipiente museo etnográfico 

de la comarca. La llamada puerta de Carros que da acceso, con su enorme escudo 

de La Merced. Sus fachadas del Este y del Norte, asomadas a tan graves balcones 

y bajo cubierta adornada con llamativos chirimbolos de piedra, alguno perdido en 

las obras de estos años. Y lo que dejo para el final por más importante: El templo. 
 



De proporciones majestuosas, con amplio coro elevado a sus pies sobre 

vistoso arco rebajado y circundado por ambos lados de las capillas que 

albergaron fundaciones, píos cabildos y enterramientos de familias, albergue de 

perdidos retablos y altares de mucho mérito. De tanto como en otro orden pueda 

tenerlo la interesantísima pila bautismal del medievo que puede verse en la más 

cercana a la entrada, la de San José, procedente de la desaparecida parroquia de 

San Miguel y cuya labra heráldica, un castillo, que poco ajustado a la heráldica 

tradicional parece torre, tengo por de la familia Carrillo, la del erudito halconero 

real por quien Juan II nos concedió el título de ciudad.  
 

Es de resaltar su crucero y la elevadísima bóveda que lo corona, 

iluminada con bellas pinturas alusivas a la Orden, que se apoya sobre cuatro 

pechinas en las que se colocaron otros tantos escudos de piedra muy bien 

trabajados con las armas de mi familia. Patronos de su Capilla Mayor desde que 

la fundara a su fallecimiento en 1502, y dotara con misa diaria DEL ALBA con diez 

mil maravedises de censo perpetuo, Luis Méndez de Parada, del consejo de los 

Reyes Católicos y señor de Villar del Saz de Don Guillen de Abajo en la mancha 

conquense, confirmado en 1518 a favor de sus sobrinos Alonso Méndez de Parada, 

regidor perpetuo de Huete, y del presbítero Marco de Parada su hermano, 

protonotario apostólico y fundador en 1544 del hospital de San Juan Evangelista, 

que se levantaba en el que ahora es un yermo corral frente a Santo Domingo. 

Solar familiar que había sido del insigne poeta franciscano fray Ambrosio 

Montesino, predicador de los Reyes Católicos y obispo auxiliar del cardenal 

Cisneros con título de Sarda. Mitra de Albania y de las de in partibus infidelium 

que dicen los Cánones, y no de Cerdeña, por sardo, como erróneamente tantos 

autores escriben y habrán leído en muchas ocasiones. 
           

Esa Capilla mayor, em cuyo suelo y cripta yacen tantos parientes y 

antepasados, levantada originariamente junto al que entonces era coro y que en 

testimonio de sus contemporáneos pasaba por ser de las mejores del Reino, donde 

el fundador mandó labrar su sepulcro, - meritorio trabajo en el que se ocuparon 



afamados canteros de Cuenca y Toledo; Vicente de Sota, Pedro de Toledo, Alonso 

de Casarrubios y  Juan Campero, que las disensiones entre sus herederos dejaron 

sin terminar -, estaba enlucida con artísticos azulejos y adornada con retablo 

dorado en el que se colocaron imágenes de los doce apóstoles y otros 

bienaventurados, con obra de pincel representando el Sábado Santo y los orígenes 

de esta religión mercedaria, donde estuvo expuesta la imagen de Nuestra Señora 

hasta que los años cercanos posteriores a los de 1670 se derribó la iglesia y quedó 

temporalmente en otras dependencia, repitiéndose así lo que algunas décadas 

antes había sucedido, cuando la Comunidad clausuró su entrada y sacó el 

Santísimo y la imagen de la Virgen por considerar no correspondía al patronato.  

Origen de un sonado pleito ventilado ante la autoridad eclesiástica que 

se falló a favor de la fundación, imponiendo perpetuo silencio a los frailes con 

pena de excomunión mayor y anatema para caso de incumplimiento, y dando 

licencia al patrón de entonces, don Alonso de Parada y Peralta, para que pudiera 

auxiliarse del brazo secular si los mercedarios permanecían rebeldes y no 

devolvían el Santísimo y la Imagen.  

Cerraba el lugar, amplísimo según testimonios contemporáneos, una 

gran reja de varios cuerpos que se debió al afamado artista toledano Juan 

Francés, maestro mayor de rejas de la catedral de Toledo y el que forjara la del 

altar mayor de la catedral de Cuenca, sobre la que colocaron en 1531 una viga el 

citado Alonso Méndez de Parada y su mujer María López de Madrid, enterrados 

allí y donantes de las pinturas que digo arriba, - A HONOR DE LO QUE REPRESENTA 

según su rótulo -, para soportar un calvario de tamaño natural con su venerable 

crucificado, el de La Luz, y las imágenes de la Virgen y San Juan Evangelista a 

sus pies.  
  

De su recinto, también esto es historia del convento, partió el quince de 

agosto de 1576 la comitiva formada por la Ciudad y encabezada por su Justicia 

que acompañó a otro don Marcos de Parada, patrono de la Capilla e hijo de los 

Alonso y María que cité, señor de la villa de Huelves, dignidad de arcediano de 



Alarcón en la catedral de Cuenca y su canónigo, fundador allí del convento de 

franciscanos descalzos bajo advocación de San Pedro de Alcántara, a la solemne 

entrega que hizo del monasterio de Jesús y María a sus primeras religiosas 

justinianas.  

Gravísima obra erigida a su costa con mucha largueza, que con su 

preciosa portada atribuida a Vandelvira permanece aún en todo su esplendor. El 

Cristo que llaman ustedes, dándole el nombre popular con el que se conoció 

durante algún tiempo a la parroquia de Santa María de Castejón, trasladada en 

1841 a su abandonada iglesia después de la exclaustración de las monjas, por 

albergar la santa imagen del milagroso cristo de La Fe. Antiquísimo en Huete y 

destruido durante la guerra civil de 1936.  
 

El patronato, retomando el tema, permaneció en adelante en cabeza de 

la línea primogénita de mi familia hasta que las leyes desamortizadoras y la 

obligada marcha de los mercedarios en 1835, dos años después de que la Orden 

celebrase allí su último capítulo general, lo dejaron en suspenso cuando era su 

titular don Diego de Parada, joven oficial del ejército y más tarde brillante 

coronel, ardiente defensor de la causa de don Carlos, que falleció en 1873 y está 

allí  enterrado bajo lápida que sirve hoy de mesa de altar en la capilla donde está 

el retablo que se trajo de la ermita de Caracena del Valle. Hijo de don Diego de 

Parada y Azcoíta y de doña María de las Mercedes Rodríguez de la Encina y 

Sánchez de Soria. Primogénita de los quintos señores de Cuevas de Santiago y de 

belleza tan extraordinaria que sus paisanos alabaron en esta cariñosa 

consonancia, sin mérito quizá pero llena de expresión: ENFRENTE DE LA VIRGEN DE 

LAS MERCEDES, VIVE LA SOBERANA DE LAS MUJERES. 
 

 Ella, viuda desde muy joven, habitaba en el inmenso caserón palaciego 

que hasta hace pocos años se levantaba en la calle Caballeros con vuelta a la 

plazuela de La Merced, donde hoy el feísimo edificio de Correos que le sustituyó, y 

por eso lo de enfrente de la virgen de las Mercedes, de su monasterio, que tantas 

veces tendría visitado.  
 



Allí también vivió el fundador de la capilla de que trato y, por ser el de 

mayor capacidad y prestancia de la Ciudad en su tiempo, el que eligió para su 

estancia el primer conde de Mélito, don Diego Hurtado de Mendoza, cuando por 

los años de 1510 vino a tomar posesión de nuestra fortaleza como alcaide por el 

Rey, sin dependencias a propósito y alejada de la población por estar ubicada en 

el elevado cerro que la domina.  

Fue el abuelo paterno de la turbulenta doña Ana de Mendoza, que quizá 

visitara Huete en alguna ocasión desde su cercana villa ducal de Pastrana, por 

estar casada con su señor el príncipe de Éboli don Ruy Gómez de Silva, también 

luego alcaide del castillo por Felipe II. 
 

Los dos grandes escudos que adornaban sus fachadas, policromados y 

de mediados o finales del siglo XVII, se  conservan en el museo parroquial. Donde 

también otro de 1777 procedente del molino de Las Palanquillas en el que se leen 

labradas en redondo el mote familiar, SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM AMBULABIS, 

del Salmo 90, versículo13,  y el lema templario, NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS SED 

NOMINE, TUO DA GLORIAM, no para nosotros Señor, no para nosotros, sino para la 

gloria de Tu nombre, también de los Salmos.   
                

Al tiempo que desaparecía la antigua Capilla Mayor, por los años de 

1670 como dije, ocurrió lo mismo con el resto de la iglesia, muy distinta de la 

actual según se infiere de las vagas noticias que sobre el particular he podido 

obtener, comenzándose la nueva obra a iniciativa de los religiosos y con gran 

oposición de mi familia, que en otro casi tan sonado pleito como el que he 

comentado alegó falta de necesidad por la solidez de su fábrica y el contrafuero 

que resultaría si por la nueva planta quedaba sin el patronato, pacíficamente 

poseído desde hacía tantas generaciones y que nació de obligación entre partes y 

no de gracia, cuya vigencia no podía quedar  al arbitrio de los frailes. 
 

No obstante el enfrentamiento la obra terminó ejecutándose, quedando 

como a la vista está y al fin sin perjuicio para la fundación gracias a nueva 

concordia entre la Comunidad y el poseedor del momento, don Alonso de Parada 



y Henestrosa, que en adelante mantuvo el derecho de enterramiento y 

representación para sí y sus descendientes según términos de la confirmación de 

1518. 
 

Las obras del templo, que con relación al antiguo tiene girada la 

cabecera ciento ochenta grados y era menor que el actual, pues a mediados del 

siglo XVIII se le añadió la cabecera actual y reconstruyó la capilla mayor, dieron 

comienzo desde sus cimientos en 1668 bajo la dirección del arquitecto José de 

Arroyo, finalizando después de casi diecisiete años de continuados trabajos, 

cincuenta para el conjunto de la casa, para quedar inaugurado un nueve de Abril 

de 1684 según escribe Amor en sus CURIOSIDADES..., pero que podría haber sido el 

día once por la tarde teniendo presente otras fuentes consultadas, que señalan fue 

entonces por haberse tenido que suspender los actos programados para el anterior 

domingo diez a causa de una persistente tormenta, que impidió alcanzara su 

destino el desfile procesional que llevaba a la Virgen para entronizarla.  
 

Ceremonia que es de suponer sería la principal después de la 

sacralización del nuevo templo y que de haberse realizado sin continuidad habría 

supuesto un gran disgusto a los vecinos, tan devotos de Nuestra Señora. 
 

El padre Talamanco describe en sus apuntes la procesión y las fiestas 

que se celebraron en esos días, con comedias de Calderón y toros, recordando en 

particular que por el inoportuno aguacero hubo que depositar el Santísimo a toda 

prisa en el cercano convento de Santo Domingo y la imagen de Nuestra Señora en 

la casa del regidor perpetuo don Francisco Alfonso de Parada, ilustre optense que 

sería primer conde de Garcinarro desde 1707. Muy activo durante la guerra de 

Sucesión y seguidor de la causa austriaca contra los borbones, que alcanzó la 

gobernación de la provincia de los Abruzos y el empleo de secretario o ministro de 

Justicia en Nápoles por el emperador Carlos VI, el archiduque pretendiente de 

aquella guerra y a quien sus partidarios llamaron Carlos III.  
 

Esa casa no es otra que la situada en la calle Juan Carlos I frente al bar 

Serrano, propiedad hoy de la familia Reneses, que con mucho acierto está 



procediendo a su restauración, y en ella se hospedó Felipe III cuando su visita a 

Huete el veintinueve de Febrero de 1604 durante su vuelta a la Corte desde 

Cuenca.  

El escudo de la fachada con las armas de Parada, Vidaurre de Mendoza, 

Florez y Salcedo sobre cruz de la orden de Calatrava, propias del segundo conde 

de Garcinarro don José de Parada, brillante oficial de caballería en defensa de la 

misma bandera, es único aquí y de las mejores labores en alabastro que tengo 

vistas. Muy digno de estima y atención. 
 

Añade Talamanco que la imagen, cuya  fama de milagrosa alcanzó la 

Corte y la misma que más tarde grabará en 1745 el afamado Palomino en 

preciosa lámina, venía recibiendo desde años atrás numerosas limosnas de 

personas ilustres y poderasas, y que en ese día se la vio adornada con una 

bellísima corona circular cuajada de brillantes, esmeraldas y rubíes de la que 

nacían rayos, con un gran diamante en su centro tallado en forma de L. Regaló la 

reina viuda doña Mariana, mujer de Felipe IV, y que había pertenecido a su 

hermano el archiduque Leopoldo de Austria.  
 

Por nuestro archivo de protocolos he conocido además que ante el 

escribano Cristóbal de Rozalén se formalizó escritura en 1662 por la que el 

platero Julián Mayordomo se comprometió a fabricar la peana donde debería 

quedar la imagen cuando estuviera expuesta en el altar mayor. 
 

También nos dejó Talamanco memoria de las cofradías que allí tuvieron 

su sede, la de las Benditas Ánimas del Purgatorio, fundada en 1512, de la 

Esclavitud de Nuestra Señora, de 1609, de San Roque, y el cabildo de Santa 

Marta, anterior al año 1465, y de las cuatro campanas que había en su tiempo y 

que advierto no son ninguna de las que hoy existen, mucho más modernas: Las dos 

que tuvieron allí por privilegio las cofradías de las Ánimas y de San Roque, 

afinadas a las voces de tenor y contralto, la de la Virgen, con sonido de bajo 

sonoro, y la de San Ildefonso, que fue regalo de los capellanes de esa advocación 

a los frailes por razón de los muchos conciertos que tenían subscritos para 



ayudarse en la celebración de los oficios divinos y utilizar aquellos en sus 

funciones los ornamentos y templo de que carecían.  
 

Sobre la de nuestra Señora añade era tan antigua que desde siempre se 

tuvo por aparecida junto a la imagen encontrada en el Prado, y que a su sonido 

huyeron  en 1675 las langostas que consumían los campos. 

Hablar de las riquezas que acumuló el monasterio, sería adentrarnos en 

los inacabables inventarios que se hicieron tanto en tiempo de la desamortización 

del siglo diecinueve como en épocas anteriores, conservados entre los fondos del 

Archivo Histórico Nacional y del provincial de Cuenca, depósitos de la mayor 

parte de los documentos que tocan a nuestra Merced. Valiosas colecciones de 

libros, joyas, pinturas, tallas e imágenes, plata y oro, aderezos de altares, 

vestiduras sacras sin cuento, reliquias y relicarios, que Dios sabrá su paradero y 

que sin duda recordarán los de mayor edad que me escuchan.  
 

Así el cuerpo del mártir San Urbano, quizá el que la Iglesia Católica 

conmemora el dos de julio y cuyo nombre quedó unido en este refrán al de Santa 

Quiteria, de tanta tradición en Huete: HASTA QUE NO PASE SANTA QUITERIA Y SAN 

URBANO NO TE VISTAS DE VERANO. Y, ¡Que barbaridad!, perdóneme señor 

arcipreste que me está viendo y escuchando si parezco irreverente, una cabeza de 

los inocentes niños que mandó matar Herodes. Algún autor y la tradición afirma 

que en el convento de San Francisco había otra, y dos de las once mil vírgenes. 
 

Su perdido retablo del altar mayor, de nogal y pino con labores 

extraordinarias en su color, sin oros ni estofados. Obra que se creyó de nuestro 

paisano Pedro Evangelio durante mucho tiempo pero que sin duda hay que 

atribuir a la firme mano de José Martín de la Aldehuela, que lo realizó entre 1772 

y 1774 según contrato aparecido recientemente.  
 

Y el coro, de severos sitiales trabajados con igual o superior mérito, que 

labró en el siglo XVII Miguel Collado Muñoz, destruido como aquél durante la 

pasada guerra Civil.    
 



De entre lo que nos queda, deberemos recordar por principal el 

ensangrentado rostro de Jesucristo agobiado por la cruz que soporta pintado por 

El Greco, hoy en el museo catedralicio de Cuenca, el precioso manto de cautivos 

con escenas de la redención mercedaria, bordado lleno de labores de inspiración 

oriental, varias cruces procesionales de plata, todas de meritoria factura y una de 

Becerril, y diversas pinturas de reconocido mérito que están pidiendo a gritos su 

restauración.  

Por último, al tiempo que pido perdón por haberme extendido tanto, 

quiero hacer memoria de algunos virtuosos varones que vivieron en sus claustros, 

aula famosa de Filosofía y Artes con rango universitario desde 1590, hijos 

algunos de Huete y otros únicamente del convento, doctos en sabiduría, y todos 

esforzados misioneros y redentores de la esclavitud, su cuarto voto, bajo el manto 

protector de la virgen de La Merced que los amparaba.  
 

Tan inmensos sin duda ante sus ojos como los serían sus Maestros 

Generales ante el mundo después de que la Corona, queriendo recompensar tan 

continuados servicios a la humanidad, les concediera en 1699 la Grandeza de 

España, primera dignidad y honor del Reino.   
 

La nómina es en verdad interminable, y de sus biografías se han ocupado 

cualificados autores en numerosas publicaciones. 
 

Recordemos a fray Pedro Hernández, de quien se afirma fue el primero 

que aquí tomó el hábito, y a fray Juan de Huete, ambos del lejano siglo XIV y 

martirizados en tierras granadinas cuando se encontraban ejerciendo su sagrado 

ministerio.  
 

A fray Pedro de Huete, maestro en Teología, capellán del Juan II, 

comendador de esta Casa y vicario general de Castilla, Andalucía y Portugal, a 

quien por indicación del monarca se nombró General de la Orden, que negó 

alguna parte de sus hermanos por no haberse elegido en Capítulo General. Muy 

influyente en la corte de Roma y por quien S.S. Calixto III concedió a su religión 



en 1457 quedaran las demás sujetas a su licencia para pedir limosna PARA 

CAUTIVOS. 
 

 A otros dos fray Juan de Huete. El primero, definidor de los 

mercedarios y encargado por el mismo rey para entender de los negocios que se 

tenían con los moros de esta aljama, y el segundo misionero en Andalucía, que 

murió apedreado en 1462 por la muchedumbre musulmana cuando se encontraba 

en Baeza  
 

Al arcipreste de Huete fray Alvar Fernández de Parada, venerable en 

el calendario de la Orden y obispo auxiliar de Cuenca con título de Matronia. 

Enterrado en la desaparecida parroquia de Santiago junto a su hermano Diego, 

comendador de la orden de Santiago y su embajador ante la corte de Francia en 

1499 por los Reyes Católicos, administradores en lo temporal de esa milicia por 

delegación apostólica.  
   

A fray Diego de Muros, gallego. Comendador de este convento en 1456. 

Obispo de Tuy y de Ciudad Rodrigo.  
   

A fray Juan Solórzano, que acompaño a Colón en su segundo viaje a 

las Indias, cocelabrante junto a otros doce misioneros de la primera Misa que se 

ofició en América. La Isabela, 6 de enero de 1494.   
 

A fray Miguel de Orenes, a quien algún autor hace con error natural de 

Madrid. Evangelizador de las tierras que se iban colonizando en Perú y varón 

prudentísimo, provincial allí de su orden y a quien se debe buen número de las 

casas que su religión levantó en aquellas regiones. Político también y apoyo de los 

Pizarro durante las guerras civiles que enfrentaron a los españoles, de quien se 

cuenta que por fidelidad y principios, para hacerla invisible a la Justicia, guardó 

bajo su cama durante mucho tiempo la vajilla de plata que utilizaba Gonzalo 

Pizarro y que se pensaba entregar como soldada a sus parciales. Murió 

centenario, y de su intervención en el tercero de los concilios limenses se hizo 

gran elogio. 



Quizá de entonces sea el lienzo que de Nuestra Señora de la Merced se 

conserva en la catedral de Lima, del que posiblemente se tomara modelo para 

confeccionar una centenaria medalla con su imagen que conserva una familia 

americana vecina de la ciudad de Albuquerque.  
   

A fray Juan de Santa María, compañero del anterior y a quien en aquel 

país llamaron de Huete para distinguirlo de otro de su mismo nombre. Pedro de 

Leiza escribió en su historia del Perú sobre sus milagros, y recuerda expulsó al 

diablo del cuerpo de un cacique indígena. 

A fray Miguel de Huete, fundador con Orenes del convento de San 

Miguel de Piura, de los principales del virreinato.     
 

Al teólogo fray Juan de Roa, comendador de Lima, y a fray  Pedro 

Cabildo, que lo fue esta Casa y su compañero en Indias.   
 

A fray Alonso Barreda, esforzado asistente de los apestados durante la 

epidemia que infectó esta comarca en 1540 a excepción del convento y su barrio, 

consuelo de los enfermos del de San Gil y del hospital de los Ángeles, donde se 

enterró. 
  

A fray Bartolomé de Orenes, sobrino de Miguel y también misionero en 

América, confesor del príncipe don Carlos, el desgraciado hijo de Felipe II.  
 

Al maestro teólogo fray Diego Enríquez, provincial de Castilla, 

Andalucía y Lusitanía, vicario general de las Indias, que para el altar llamado de 

Gracia obtuvo de Roma el singular privilegio de poder rescatar un alma del 

purgatorio cada vez que se rezase ante él. Levantó la fachada y portada de la 

iglesia y convento antiguo, que luego engrandeció el padre Salmerón. 
 

A un segundo fray  Pedro de Huete, embajador de Felipe II ante la corte 

de Su Santidad.  
 

A fray Pedro Cabildo, misionero que pasó al Perú en 1535 e hijo o 

pariente cercanísimo de uno de los primeros comuneros que se alzaron en Huete 

contra el Emperador, antepasado de muchos de los que me están escuchando.  
 



A fray Pedro Moncalvillo, tenido por venerable, y a su hermano fray 

Francisco, misioneros en Chile y provinciales allí. 
    

Donde también fray Pedro de Albalate, contemporáneo.  

A fray Pedro de Zurita, fallecido en opinión de santidad a finales de los 

años mil quinientos. 
  

A fray Baltasar Ruiz, tratado de VUESA PATERNIDAD cuando así eran 

llamados únicamente los prelados y altas dignidades, autor de numerosos trabajos 

que no obstante su mérito no se imprimieron. Fue conservador de la universidad 

de Alcalá y calificador de la Santa Inquisición en el tribunal de Logroño, y falleció 

en Poveda bajo fama de santidad, quedando sepultado en su parroquia. Desde 

donde quisieron los religiosos de Huete trasladarlo a su convento en 1633 y no lo 

permitió el vecindario en atención a sus méritos y virtud.  
 

Al venerable fray Juan Bautista González del Santísimo Sacramento, 

misionero en Perú y colosal figura muy poco recordada entre los optenses no 

obstante haber sido el fundador de la recoleta descalcez de su orden, que no 

alcanzó a esta Casa, con informaciones abiertas sobre su virtuosa vida y cuyos 

restos mortales, hoy en paradero desconocido, permanecieron incorruptos en el 

convento de Madrid hasta los tiempos de la exclaustración general según 

testimonio de la época.  
 

A su hermano fray Cristóbal González, catedrático de Valladolid y 

vicario de la provincia de Castilla.  
 

Al comendador de esta casa fray Gregorio Manuel, llamado el 

predicador de la Virgen. Prolífico autor que en 1621 dio a la imprenta 

interesantísimo cuaderno donde relató las exequias celebradas por la Ciudad en 

memoria de Felipe III, buena fuente de noticias sobre Huete.  
 

A fray Juan de Calatrava, predicador con grandes conocimientos en 

historia, sagradas escrituras e idiomas clásicos, que anunció con tres días de 

anticipación el de su muerte. Ocurrida en en la casa de Madrid en 1617, suceso de 



gran resonancia en la Corte. Tirso de Molina, Gabriel Tellez, le dedica gran 

elogio en su Historia General de la Merced.  
  

Al padre maestro fray Marcos Salmerón. Natural del cercano pueblo de 

Buendía. Elegido General de la Merced el año 1642, señor de las baronías de 

Argal y Escales en el reino de Valencia como los demás de su dignidad. 

Predicador de S.M., calificador del Consejo Supremo de la Inquisición y obispo 

electo de Trujillo en América.  

Biógrafo de sus predecesores en el generalato y autor de interesantes 

trabajos literarios, fallecido en Madrid y cuyos restos reposan en la capilla que él 

fundara aquí bajo advocación de San José, la que hoy se utiliza como baptisterio.  

Sobre las importantes obras que impulsó en el convento quedó memoria 

en las actas del capítulo general celebrado aquí el año 1648, mandadas imprimir 

por la Orden.  

Para  quienes gusten conocer algunos aspectos de su biografía, quizá me 

esté oyendo algún paisano suyo, recomiendo la lectura de SERMÓN FÚNEBRE... y 

PANEGÍRICO FUNERAL... que a su muerte, en ese mismo año, predicaron fray 

Francisco de Sanabria y fray Joseph Abad, padres presentados de las casas de 

Baeza y Huesca. 
 

 Al siervo de Dios fray Antonio Centenero, bautizado según autores en 

la parroquia de San Nicolás de Medina el veintidos de junio de 1604. Del que se 

dijo murió en olor de santidad y que por su intercesión, en vida y luego de 

fallecido, se lograron milagros. Con causa abierta sobre su envidiable existencia. 
 

Al doctor en Teología fray Bernardo de Briones, profesor de Artes 

Liberales en sus aulas y luego rector del colegio de la Veracruz en Salamanca, 

vicario general de Castilla. Pariente de una larga serie de pintores y artistas de su 

apellido, y de los Oviedo, Villena y Soria, bien conocidos entre los de Cuenca y 

Huete.  

Pasó al Perú en 1662 como secretario del Vicario general, y dice 

Talamanco fue quien desde allí envió la plata con la que se fabricaron las ocho 



varas del palio que cubría a la Virgen en la accidentada procesión que arriba 

comenté, y Amor Calzas en su citado trabajo que costeó las obras de la nueva 

iglesia, bien intencionadas palabras de paisano pero muy alejadas de la realidad, 

pues ni su mediana fortuna ni la de su parentela, que también se empleó en alguna 

parte,  pudo acercarse a la enorme suma que alcanzó tan magna obra. 
 

 A fray Martín de Arcas, de noble y antiquísima familia optense, 

secretario universal del Maestro General de la orden padre Issasi y vicario 

general del Perú. 
 

 A los hermanos fray Laurencio , fray Antonio, redentor en dos 

ocasiones, fallecido por los años de 1678, y fray Miguel Mayers, general de la 

Nueva España y predicador de S.M., con reconocidos servicios en su menester de 

redención en Berbería, que renunciaron sus legítimas hereditarias en favor del 

convento. 
 

A fray Diego Coronado, madrileño que tomó aquí el hábito en 1650, y 

falleció en esta casa en 1720. Lector de Teología y reputado orador, de quien se 

conserva numerosa obra manuscrita. Durante su estancia en Huete escribió los 

dos tomos de su estimada LUCUBRATIONES MORALES. 
 

A fray  Francisco de Santiago Calderón, consagrado en 1729 obispo de 

Antequera, en Oxazca, Méjico. Lector aquí de Filosofía, donde para algunos 

recibió el hábito y a quien se hace natural de Huete no obstante lo fuera de 

Torralba de Calatrava, en Ciudad Real.  
    

A fray Ambrosio Albendea, natural del cercano pueblo de Albendea y 

también hijo del convento. Definidor general de la provincia de Castilla y 

catedrático de la universidad de Alcalá con numerosa obra impresa. 
   

Al reverendo padre maestro fray Sebastián de Parada, provincial de 

Castilla y compañero del padre General, bautizado en la parroquia de San Pedro 

en 1690 e hijo de los séptimos señores de Huelves y Torrejón. 



Bajo su mandato como comendador de esta Casa quedaron muy 

mejoradas las huertas, cercas y dependencias de la Casa, en las que trabajó por 

los años de 1737 el afamado arquitecto y cantero Marcos Evangelio, autor en ese 

mismo del meritorio escudo de la Ciudad que conocemos.  

Continuadas en buena parte con las numerosas limosnas que durante la 

segunda mitad del siglo XVIII envió desde América su hermano menor el doctor 

don Diego Antonio de Parada y Vidaurre de Orduña, obispo de La Paz y decimo 

quinto arzobispo de Lima, primado del Perú, uno de los mas brillantes canonistas 

de su tiempo, y el patrón de la Capilla Mayor, don Juan José de Parada y Otazo, 

doctor en Derecho, párroco de San Lázaro en Lima, la de mayor jurisdicción de la 

Ciudas, y capellán en el Cuzco y Arequipa. Malhumorado presbítero y terror de la 

Justicia durante sus estancias en Huete, de cuyo ayuntamiento tuvo algún tiempo 

título de regidor perpetuo aunque sin asiento, por su costumbre de asistir espada 

en mano a las juntas del Concejo contra lo que le tenía ordenado el obispo de 

Cuenca por su condición de clérigo, conociéndose alguna ocasión en que ya 

anciano y entrado el siglo XIX la emprendió a cintarazos con quien le llevó la 

contraria. 

Sin olvidar las también importantes del padre maestro fray José de la 

Fuente, de los de su apellido en Villar del Maestre, mercedario que alcanzó en 

1763 la vicaría general de su orden para el Perú, Quito, Chile y Tucumán. 

Teólogo del arzobispo Parada durante el sexto concilio limense que él convocó y 

presidió, y asistente del Virrey para la provisión de prebendas de oficio. 

Provincial de Castilla en 1783, residió algunos años en este monasterio.   
 

Al padre maestro General fray Cristóbal Manuel Ximénez. Natural de 

Pedro Muñoz, en Ciudad Real. Elegido en el capítulo de 1759 y de recordar en 

atención a que según sus biógrafos fue enviado a nuestro convento por sus padres 

siendo muy joven para que estudiara “LA PHILOSOFIA”, y a la EGLOGA que se 

incluye en su ORACIÓN FÚNEBRE,  EN EL OPTENSE CIELO LA CLAMIDE VESTISTE DE 

CANDÓRES…, dando a entender que aquí recibió el hábito.  



También, ¿por qué no?, pese a sus malas costumbres y por sacerdotes, a 

fray Pedro Bayo, que pretendió a mediados del siglo XIV la encomienda de la 

Casa falsificando las firmas de los superiores, y a fray Juan Gómez, apasionado 

de la astrología, que levantaba horóscopos a los vecinos cuando comenzaban los 

mil seiscientos.  
 

 Y en fin..., a tantos y tantos en la memoria y escritos en mis papeles que 

no sabría con quien ni cuando terminar. Muchos de ellos figuran inscritos en los 

libros de profesiones y visitas obrantes en el Archivo Histórico Nacional. 

Permítanme lo haga ahora recordando a todos y como al comienzo con 

un verso, con unas rimas de Bécquer a ellos dedicadas: 
 

MONJES QUE DE LA VIDA EN EL COMBATE 

PEDISTEIS PAZ AL CLAUSTRO SILENCIOSO, 

AL QUE ES IRIS DE CALMA EN LAS TORMENTAS 

ROGADLE POR NOSOTROS. 
 

Muchísimas gracias a todos por haber tenido la amabilidad de 

escucharme y espero verles más tarde en el baile antes de volverme a Huelves. 

Después de cenar, que según el programa que me tiene preparado el alcalde haré 

dentro de unos momentos en su compañía y junto a estas chicas tan guapas que 

tengo a mi lado, reina y damas de las fiestas, cansadas seguramente de tanta 

historia.  

Para ellas, que son la luna y las estrellas de esta noche, por su 

paciencia, pido el mejor aplauso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A P É N D I C E 
 

 1º. FUNDACIÓN. SEGÚN ESCRIBE EL REVERENDO                                                                

PADRE MAESTRO FRAY PHELIPE COLOMBO EN 

VIDA DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN PEDRO NOLASCO, FUNDADOR DEL ORDEN 

 REAL, Y  MILITAR DE MARIA SANTISSIMA DE LA MERCED, Ó MISERICORDIA,                                  

REDEMPCION DE CAUTIVOS. Año 1674. Edición en Madrid de 1769. 

  

A la letra, página 440: … EL SEGUNDO REFIERE EL P. M. FR. JUAN FRANCISCO OLIÑANO EN EL 

CAP. 27 DE LA VIDA DE NUESTRO PADRE. QUE VINIENDO À CASTILLA NUESTRO PADRE SAN PEDRO 

NOLASCO, LLEGÓ À LA CIUDAD DE HUETE AL ANOCHECER, Y SE QUEDÓ À LA ENTRADA EN UNA 

HERMITA, DONDE ERA VENERADA UNA MILAGROSA, Y ANTIGUA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA. 

REPARÓLA VESTIDA DE BLANCO, Y INFORMADO DE SUS MARAVILLAS, GASTÓ LA MAYOR PARTE DE 

LA NOCHE EN CONTEMPLAR SUS PERFECCIONES; Y EN MEDIO DE LO FERVOROSO DE SU ORACION, LE 

HABLÓ LA SANTA IMAGEN, DICIENDOLE, TENDRIA MUCHO GOZO, SI LA SIRVIESEN EN AQUEL 

TEMPLO LOS RELIGIOSOS DE SU ORDEN. OFRECIÓSELO EL SANTO, Y POR LA MAÑANA ENTRANDO À 

LA CIUDAD , CONSIGUIÓ DE SUS DOS CABILDOS LA HERMITA: AUNQUE POR ENTONCES NO PUDO 

EJECUTAR LA FUNDACION DEL CONVENTO, GUARDANDOLO DIOS, PARA EL TIEMPO DEL QUARTO 

GENERAL. NO OBSTANTE, EL SANTO POR EMPEZAR DESDE LUEGO À COMPLACER À NUESTRA 

SANTISIMA MADRE, SUPUESTA LA CESION DEL SITIO, LES HIZO VER, QUE EL TITULO DE LA VIRGEN 

DE LAS MERCEDES ERA MAS PROPIO DE AQUELLA IMAGEN, DE QUIEN TANTOS FAVORES RECIBIAN, 

QUE NO EL TITULO DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO, (Ò LOS PRADOS) QUE ERA EL QUE TENIA 

ENTONCES. VINIERON EN ELLA, SIQUIERA POR ASEGURAR HASTA EN EL NOMBRE LOS BENEFICIOS, 

QUE DESEABAN: Y ASSÍ, AÑADIENDOLE EN MEDIO DEL PECHO EL ESCUDO DE LA ORDEN AL VESTIDO 

BLANCO, QUE SE TENIA, QUEDÓ RECIBIDA DE TODOS, POR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, 

TITULO, CON QUE HASTA OY ES VENERADA DE TODA AQUELLA TIERRA: HAVIENDO YÁ EN LA 

CORTE, Y EN MUCHOS LUGARES DE CASTILLA LA NUEVA, INFINITOS RETRATOS SUYOS, POR LOS 

INNUMERABLES MILAGROS, QUE DIOS HA OBRADO, Y OBRA POR SU MEDIO: DE QUE SE TRATARÁ EN 

OTRA PARTE. DEXÓ EL SANTO PARA SERVICIO DE LA VIRGEN UN RELIGIOSO, Y TOMANDO PARA LA 

RELIGIÓN POSSESION DEL SITIO, PROSIGUIÓ SU VIAGE. QUERIENDO POR ESTO ALGUNOS DECIR, QUE 

SE FUNDÓ ENTONCES EL CONVENTO; PERO DE SU ARCHIVO CONSTA, QUE NO FUE HASTA EL TIEMPO 

QUE DIXIMOS… . 

2º. GOZOS A LA  VIRGEN DE LA  MERCED. 

DE LA TRADICIÓN POPULAR, CANTADOS.  
 

RECOGIDOS POR NUESTRO VECINO ROMÁN MARTÍNEZ TORNERO    

EN 1945 PARA INSTITUCIÓ MILÁ  I FONTANALS. 



 
 

YA QUE VÍSTEIS LA AFLICCIÓN 

DEL FIEL QUE CAUTIVO LLORA, 

DE LA M ERCED FUNDADORA 

ROMPED GRILLOS Y PRISIÓN. 

LLEVABA LA MAYOR PARTE  

DE ESPAÑA EL YUGO FATAL, 

CUANDO EN VISTOSO ESTANDARTE 

VUESTRO AFECTO MATERNAL 

DE LA TRIUNFANTE SIÓN 

QUE EL SOL DE JUSTICIA ADORA 

LA BAJO SU RECEPCIÓN  

 

 

                   



11º. DUCADO DE HUETE. 
                                                                                                           Resumen del artículo publicado en el volumen XVI de ANALES, de la Real          
                                                                                          Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 2013. Madrid,  2014 - 2015.            
                                                                                                      
 
                                                    ACUÑA: De oro, nueve cuñas de azur. Tres, tres y tres.   
                                          Bordura de plata cargada de cinco escusones de Portugal 
 

 
 
Concedido por Enrique IV de Castilla en la Navidad de 1474 a Lope Vázquez de Acuña, 

“…acatando los muchos y buenos y leales servicios de vos…”. Señor de Huete y su tierra con jurisdicción 
civil y criminal desde el inmediato anterior mes de noviembre por “… vuestros ofrecimienos de vuestra 
persona y gente y facienda a mi servicio tanto ofrecido. También guarda mayor de la Ciudad por el Rey 
con anterioridad a 1477. Quizá en 1463, aunque bien podría habersele concedido en la primera fecha que 
digo. 

Conde de Viana también desde 1474362, señor del lugar de Anguíx, junto a Huete, por Real Merced 
del 18 de octubre de 1464 ¿74? en Madrid, comendador de la orden de Santiago, del Consejo de Enrique 
IV y Reyes Católicos, camarero mayor de las armas del mismo don Enrique y de don Fernando.  

Hijo menor del ricohombre de Portugal Lope Vázquez de Acuña, primer señor de la villa de Buendía 
en la tierra de Huete desde 1397, del Consejo de Enrique III y Juan II, y de la conquense doña Teresa 
Carrillo de Albornoz, señora de Paredes, en Huete. Padres igualmente de don Pedro, primer conde de 
Buendía en 1465 por el primer Alfonso XII, el infante don Alfonso proclamado Rey en Ávila cuando la 
revuelta contra su hermano Enrique IV y que apoyaron los Acuña y Pacheco.  

 

Al respecto, refieren las crónicas que en ese año llamaron los optenses a García, o Garci, Méndez, o 
Méndez de Badajoz, capitán del rey Enrique IV, para que les auxiliase en el sitio que tenían puesto a su 
fortaleza, en poder de Lope Vázquez de Acuña, que les afrentaba. “y la habían reducido al borde de la 
ruina por medio de las minas”. De lo que resultó darse batalla al final de ese año en el camino de Huete a 
Tarancón entre las tropas reales y las del arzobispo Alonso Carrillo, que venía en defensa de Lope 
Vázquez de Acuña, partidarios del infante don Alfonso, y derrota de Garci Méndez. Que luego de 
presentarla en campo abierto y serle desfavorable, volvió a la Ciudad para refugiarse entre sus muros, 
siendo apresado con buena parte de sus fuerzas. 

Es de advertir que Lope Vázquez tenía desde 1464 la fortaleza en tenencia por su alcaide titular el 
marqués de Villena don Juan Pacheco, tutor del Infante su dueño por anterior disposición de los reyes.  

 

De la facción de su hermano el arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo de Acuña y de su sobrino el 
mismo marqués, y luego de su hijo don Diego López Pacheco durante la campaña de Portugal, defensores 
de los derechos de doña Juana de Castilla, hija de Enrique IV frente a los de su tía doña Isabel, renunció 
en el trascurso de la guerra la Ciudad, su jurisdicción y Título, en favor de la Corona por capitulación con 
los Reyes Católicos en 1476, por la que se obligó la Ciudad a compensarle con dos cuentos, millones, de 
maravedís. Quedando recompensada su lealtad con tratamiento de Noble y Leal por Real Cédula otorgada 
el 28 de febrero de 1477, sobre el título de ciudad que otorgó Juan II por otra del 26 de julio de 1428.   

 

Consecuencia del sitio al castillo y población con posterior asalto en el que intervino el optense 
Andrés Gonzalez de Monterroso, hombre de guerra a quien los Reyes Católicos armaron caballero y 
concedieron numerosas mercedes por sus servicios en la ocupación.  

Quedando así la dignidad cancelada y sin efecto, no obstante siguiera pretendiendo derechos que 
dieron lugar a numerosos pleitos con los Reyes y los vecinos de la comarca durante años. Obrantes en el 
Archivo General de Simancas y en el de la Real Chancillería de Valladolid. 

José Ortiz y Sanz refiere en Compendio cronologico de la historia de España, desde los tiempos mas 
antiguos hasta nuestros días, escrito por el célebre literato español don [ ]….Tomo VI, Madrid, 1841, 
que: “… A la sazon dia 27 de Octubre llegó allí el rey, venido de Vizcaya, y puso sitio formal á Castro 

                                                           
362 Luego Viana de Mondejar, en Guadalajara, por haber pertenecido a los marqueses de Mondejar. Lugar y fortaleza que 
anteriormente había sido del vecino de Guadalajara Pedro Núñez de Prado. Que por el año 1477 solicitó restitución a los Reyes 
Católicos alegando que Viana, en los confines de la ciudad de Guete”,  le había sido ocupado por el Arzobispo de Toledo y 
Lope Vázquez,  “veynte e quatro años poco más o menos”, despojándole de su propiedad, heredada de su padre Juan Martínez 
de Prado por ser hijo mayor.   



Nuño, que fué muy largo, y durante él Juan de Robles y Rodrigo del Aguila quitaron á Lope de Acuña la 
ciudad de Huete que tenia usurpada, intitulandose duque de Huete…” . 

Levantó en Huete capilla de patronato para su enterramiento en el convento de San Francisco, y sus 
casas principales se ubicaron junto a la parroquia de San Nicolas de Almazan, cercanas a las del optense 
Alejo de Sandoval, señor de la Ventosa y con quien litigó el oficio de Guarda Mayor de Huete, que había 
sido de su abuelo Gutierre de Sandoval, anterior dueño de ese lugar.  

 

Fundó mayorazgo el diez de enero de 1487 con Real Facultad estando en su fortaleza de Huelves, 
aldea de Huete que por entonces llamaron Castil de Acuña, - castro del tiempo de los romanos,  
reedificado por los árabes y posteriormente por Alvar Fañez y don Juan Manuel durante el tiempo que 
señorearon la comarca de Huete -, que testimonios de época afirman había consolidado por los años de 
1466 para mantener su dominio en la comarca e interes de su familia frente a los de la orden de Santiago y 
lindante tierra de Ucles. Que aún se conserva en buena parte, propiedad del autor de esta bibliografía 
como heredero de los señores jurisdiccionales que fueron de la villa. 

Con obligación de que los poseedores mantuvieran el apellido Acuña y heráldica de sus armas, las 
que aquí se dibujan, y en el que incluyó la casa fuerte de Castillejo, tierra de Huete, que había recibido de 
su hermano el Arzobispo. Que la compró de Luis Carrillo, hijo de Pedro Carrillo el viejo, vecino principal 
de la Ciudad.  

 

Contrajo matrimonio con doña María Mendoza, hija de don Diego Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete, guarda mayor de Cuenca, y de su mujer doña Teresa de Guzmán, naciendo de ambos el 
protonotario apostólico don Alonso Carrillo de Acuña, arcediano de Moya y canónigo de Cuenca, luego 
de Toledo, señor de Anguix; Lope Vázquez de Acuña, hermano segundo, en cuya descendencia quedó la 
primogenitura de la casa según se verá en el árbol genealógico que acompaña; y Hernán Vázquez de 
Acuña, ascendiente de los demás duques de Huete que se escriben en él.  

 

 Sin titular la Dignidad desde su incorporación a la Corona como se ha dicho, y sin embargo 
pertenecer el derecho genealógico al duque de Medinaceli fue confirmado con Grandeza de España en 
1909, Real Carta del 29 de mayo, en favor de don Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana.  

 

Descendiente por varonía de noble familia almeriense vecina de Purchena, de la que fueron 
regidores desde mediados del siglo XVI, y posteriormente de Baeza, en Jaén. Caballero maestrante de la 
Real de Granada y benemérito hacendado de Archena, en Murcia, para quien su ayuntamiento solicitó del 
Gobierno en 1952 la Gran Cruz del Mérito Agrícola, y dió nombre de Duque de Huete a una de sus calles. 

 

Nacido en Madrid en 1888 e hijo menor de los novenos marqueses de Corbera, - título otorgado en 
1685 a su ascendiente don Pedro de Molina, señor de Cotillas en Murcia, con Grandeza de España desde 
1875 -,  que falleció en Madrid el año 1957.  

Contrajo matrimonio en París en 1909 con doña María Campero y Cerantes, de antiguas familias de 
Nueva España con importantes propiedades de campo, nació don Alfonso de Bustos, tercer duque de 
Huete desde 1958. Casado en 1948 con doña María Jesús Donate y Cangas, vecina de Méjico. 

Padres del actual y cuarto duque de Huete por Real Carta de 1997, don Alfonso de Bustos y Donate. 
 

De entre sus antepasados son de recordar los reyes y príncipes de Granada, - luego señores allí de 
Campotéjar y marqueses desde 1643 con el apellido Venegas Granada -, de quienes se conserva numerosa 
documentación de época en el ministerio de Justicia, expediente de rehabilitación del principado de Cidi 
Hiaya en 1916, que no prosperó, y los hermanos Zafra. 

 

Fernando, secretario de los Reyes Católicos con muchos servicios durante la guerra de Granada y 
posterior repoblación por los cristianos, y Pedro, en la tabla genealógica que sigue. Capitán que acompañó 
a Boabdil a Fez en su definitivo destierro, y a la princesa doña Juana a Flandes cuando su matrimonio con 
el archiduque Felipe. Poseedor en tenencia por el Rey la fortaleza de Mondujar, donde murió en 1494 
cuando huyendo de una revuelta de los moros quiso refugiarse en ella, que en su ausencia defendía su 
mujer doña Guiomar de Acuña, biznieta del primer duque de Huete.  

En quien recayeron buena parte de los bienes de Morayma, esposa de Boabdil y última reina de 
Granada, y que fue procesada con sus hijos por la Inquisición de Llerena en 1509 a causa de 
irregularidades en su adquisición, también por sospecha de judaísmo de su marido, converso al parecer, 
que relata con detalle Manuel Gómez Moreno en la revista Al Andalus, volumen VII, año 1942.   



 
PRIMER DUQUE     LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA  ===================l===================== Dª María de Mendoza 
DE HUETE                                        l------------------------------------------------------l-------------------------------------------------------------------l                          
                                    Lope Vázquez de Acuña  Señor de Viana   Primogénito Don Alonso Carrillo de Acuña   Hermando menor Hernán Vázquez de Acuña  
                                               (  )                                         Arcediano de Moya en Cuenca. Señor de Anguix                                        (  ) 
                                                           (  )                                                                                                                                                               (  ) 
                                    Dª María de Contreras     Rey Yusuf IV de Granada = Princesa Fátima                                                                Dª Mencía de Villodre          
                                                            l                                                              l                                                                                                   l 
                                    D. Pedro de Acuña.       Príncipe Abul Celin Aben Abrahen                                                                               Dª Catalina de Acuña 
                                                           (  )                                                          (  )                                                                                               (  )                         
                                    Dª Marina de Padilla                                        Princesa Fátima                                                    Señor de Lezuza. Fernando de Alarcón         
                                                            l                                                             l                                  Caballero de Santiago                             l                                
                                    D. María de Acuña       CIDI HAYA EL  NAYYAR  D. Pedro de Granada. Primer señor de Campotéjar.           Dª Guiomar de Acuña       
                                                           (  )                                                          (  )                                                                                               (  )             
V  duque de Buendía  D. Fadrique de Acuña        CITI MERIEN Dª María Venegas o Ben Egas.            Ambos alcaides de Mondujar.    Pedro de Zafra                                    
                                                           l                                                               l                                           l-----------------------------------------l 
VII  condesa de Buendía.  Dª María de Acuña        ALI OMAR  Alonso de Granada Venegas     Francisco de Alarcón  o Zafra        Dª María de Alarcón                       
                                                           (  )                    Señor de Campotéjar       (  ) 2º                                  (- )                                                   (  )      
Señor de Valdezcaray        D. Juan de Padilla                                           Dª María de Quesada     Dª Isabel de la Peñuela                   Antonio de Torres y Loaisa 
                                                            l                 Hija de Pedro Venegas, El                                                 l                                                       l 
¿Condesa de Buendía?      Dª Luisa de Padilla  tornadizo, -hijo de Egas, señor                          Dª Guiomar de Alarcón            Dª Guiomar de Acuña Loaisa                        
                                                           (  )                de Luque -, y de su mujer                                               (  )                                                    (  )     
I conde de Santa Gadea    D. Martín de Padilla.   Ceti Merién, hermana del rey  ----------------------------- García de Granada                      Manuel de Cortinas                                           
                                                            l                           de Granada. El primer señor de                               l                                                       l   
V  condesa de Santa Gadea   Dª Mariana de Padilla   Luque, Córdoba, fue Egas Venegas  D. Alonso de Alarcón  Granada      Dª Leonor de Acuña Loaisa     
                                                           (  )                             o de Cordova, de origen gallego,                     (  )                       Señor de Marchal (  )  
I duque de Uceda                   D. Cristóbal de Sandoval     por merced de Erique II.           Dª Juana de la Cueva Benavides            D. Juan Sánchez de Obregón    
                                                            l                                                                                                          l                                                       l                             
II duque de Lerma                  D. Francisco de Sandoval                                                    Dª Gertrudis de Granada Venegas      D. Francisco de Obregón 
                                                           (  )                                                                                                      (  )                                          .        (  ) 
                                               Dª Feliche Enríquez                                                               D. Rodrigo de la Cueva Benavides  Dª Lorenza del Cañaveral Córdoba 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
III duquesa de Lerma             Dª Mariana de Sandoval                                                                                                                   Dª Beatriz de Obregón Acuña     
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
VI  duque de Segorbe            D. Luis de Aragón Cardona                                                                                                                     D. Luis Suárez de Toledo 
                                                            l                                                                                                             Primer vizconde                           l 
VIII duquesa de Segorbe       Dª Catalina de Aragón                                                                                                 de Rías  D. Juan Antonio Suárez de Toledo 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
VIII duque de Medinaceli      D. Juan de la Cerda                                                                                         -------------------- Dª Juana ¿Lucrecia? de la Cueva Benavides 
                                                            l                                                                                                                                                                   l 
                                               Dª Feliche de la Cerda                                                                                                      II vizconde  D. Luis Suárez de Toledo                                                  
                                                          (  )                                                                                                                                                               (  )                                                                    
VII  marqués de Priego         D. Luis Fernández de Cordova                                                                                                               Dª Isabel Sánchez de Teruel 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
X  duque de Medinaceli         D. Nicolás Fernández de Córdova                                                                                                       Dª Juana Suárez de Toledo 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
                                               Dª Jerónima Spínola                                                                                                                             D. Juan Manuel de Valderrama 
                                                            l                                                                                                                                                                  l                                                            
XI duque de Medinaceli         D. Luis Fernández de Córdova                                                                                      IV vizconde  D. Joaquín de Valderrama  
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
VIII duquesa de Camiña        Dª Teresa de Moncada                                                                                                                            Dª Leonor de Palacio 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XII duque de Medinaceli        D. Pedro Fernández de Córdova                                                                                  VII vizconde  Dª Juana de Valderrama 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
                                               Dª María de Gonzaga                                                                                                                            D. Francisco Sagade Bogueiro                         
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XIII duque de Medinaceli      D. Luis Fernández de Córdova                                                                                    VIII vizconde  Dª María Antonia Sagade 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
III duquesa de Santisteban del Puerto  Dª Joaquina de Benavides                                                               VI marqués de Corvera. D. Rafael de Bustos.  
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XIV duque de Medinaceli       D. Luis Fernández de Córdoba                                                                                     VII marqués. D. Rafael de Bustos.  
                                                           (  )                                                                                                                  .                                           (  ) 
                                                Dª María Concepción Ponce de León                                                                                                    Dª Rosa de Castilla Portugal                                                         
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XV duque de Medinaceli        D. Luis Fernández de Córdova                                                    VIII marqués. Grande de España  D. Rafael de Bustos.              
                                                           (  )                                                                                                                .                                             (  ) 
Duquesa de Denia y Tarifa    Dª Ángela Pérez de Barradas                                                      I marquesa de las Almenas  Dª María Teresa Riquelme  
                                                            l                                                                                                                                                                  l  
XVI duque de Medinaceli       D. Luis Fernández de Córdova                                               IV marquesa de las Almenas. Dª María Dolores de Bustos 
                                                    (  )                                                                                                                                                              (  ) 
VI condesa de Ofalia              Dª Casilda Salabert                                                                             X vizconde de Rías. D. José de Bustos 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XVII duque de Medinaceli      D. Luis Fernández de Córdova                                                        IX marqués de Corvera. D. Alfonso de Bustos. 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
                                                Dª Ana María Fernández de Henestrosa                                                                                                Dª Isabel Ruiz de Arana 
                                                            l                                                                       II  DUQUE  DE HUETE POR REAL CARTA                   l 
XVIII duquesa de Medinaceli  Dª Victoria Eugenia Fernández de Córdoba        DE CONFIRMACIÓN  EN 1909.                     D. Alfonso de Bustos  
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
                                                D. Rafael de Medina                                                                                                                              Dª María Campero 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
IX condesa de Ofalia              Dª Ana de Medina                                                                                     III DUQUE DE HUETE . D. Alfonso de Bustos 
                                                           (  )                                                                                                                                                              (  ) 
                                  Príncipe D. Maximilian von  Hohenlohe Langenburg                                                                                         Dª María Jesús Donate 
                                                            l                                                                                                                                                                  l 
XIX duque de Medinaceli        D. Marco von  Hohenlohe Langenburg                             IV Y ACTUAL DUQUE DE HUETE  D. ALFONSO DE BUSTOS 
                                                           (  )                                                                                Con suceauón hasta el dia  
                                                Dª Sandra Schmidt-Polex                                          
                                                             l  
XX y actual duquesa de M.     Dª Victoria von  Hohenlohe Langenburg 
Titular genealógico del ducado de Huete. 

 



12º. VIDA , VIRTUDES Y FAMILIA DEL SIERVO DE DIOS H ERNANDO DE SANTARÉN  
COPIA A LA LETRA SIN MAQUETAR DEL IMPRESO QUE SE CITA EN SU ENTRADA DEL APARTADO 1º.   
 
 
 

M+D  
                                                

VIDA , VIRTUDES Y FAMILIA DEL SIERVO DE DIOS 
 

HERNANDO DE SANTARÉN S.J. 
 

NACIDO EN LA CIUDAD DE HUETE Y BAUTIZADO EN SU PARROQUIA                                         
DE SAN NICOLÁS DE MEDINA EL 18 DE FEBRERO DE 1567 

 
MARTIRIZADO Y MUERTO EN TENERAPA, QUEBRADAS DE YORACAPA,  

MÉJICO, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1616 POR LOS  
INDIOS TEPEGUANES DURANTE SU MISIÓN  

 

CUARTO CENTENARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PROFESIÓN SOLEMNE Y CUARTO VOTO DE OBEDIENCIA AL PAPA, CIRCA MISSIONES. 

OCHO DE SEPTIEMBRE DE 1604 EN GUADIANA , DURANGO, MÉJICO. 
 

A beneficio de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Loreto, en la iglesia  
Real de San Nicolás de Medina, Huete. Segunda edición revisada y aumentada. 

 
MADRID,  NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 HERNANDO  DE  SANTARÉN. S. J.  
 

                                           Sacerdote jesuita de cuarto voto que ejerció apostolado en Nueva Vizcaya, = Noroeste de Méjico y provincia 
del que fue virreinato de Nueva España =, nacido en la ciudad de Huete y de cuya muerte en aquel territorio el veinte de 
noviembre de 1616 a manos de los indios tepehuanes en Tenerapa363, ranchería de Santiago Papasquiaro en el estado de Durango, 
se cumple este año el cuarto centenario. 

Con causa sobre virtudes heroicas abiertas en 1622 y relator nombrado por la archidiócesis de Durango en 1984, pendiente ante la  
Pontificia Congregación para las Causas de los Santos364. Que la Ciudad debería apoyar en lo posible como hizo antaño365. 

         
Figura de dimensión universal y pionero de la civilización cristiana en la América del Norte, quedó bautizado el 18 de febrero 

de 1567 en la parroquia de San Nicolás de Medina, barrio de Atienza y 
entonces intramuros junto a la puerta medieval de su nombre. Cuyo asiento 
reproduzco en Apéndice 1º y transcribo abajo. 
                                                                                                                          

Hijo de Juan de Santarén, =  no Gil, ni González de Santarén, como se ha 
escrito en ocasiones =, bien acomodado y a quien se hace titular de mayorazgo y  
regidor perpetuo de la Ciudad sin serlo. De linaje originario de Portugal notado de 
judeoconverso por la Inquisición de Cuenca366, y del estado llano no obstante 
haberse afirmado fuera del noble. Culto, con doctores y licenciados en Cánones y 
Leyes, y escribanos del Concejo367, asentado en Huete desde al menos principio 
del siglo XV 368 y con capilla enterramiento en el monasterio de La Merced, quizá 
fundada por el abuelo paterno del jesuita.Y de su mujer Mari Gómez. Optenses 
ambos y velados en la misma iglesia en 1556 369,  sin tratamiento de don que 
que les da algún autor y emparentados con vecinos principales según se verá en 
la  tabla genealógica de la página siguiente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
363  Yorocapa por Tenerapa en algunos autores, que también con error escriben fue el día diecinueve, con base quizá en que 
entre los días 16 y 19 corrieron igual desgracia en las cercanías otros siete jesuitas. Según su proceso sobre virtudes presentado 
ante la autoridad eclesiástica ocurrió el veinte. 
364 Venerado en vida y muerte por los indios, algunos de los que se consideran primeros milagros los recoge el jesuita mejicano 
José Gutiérrez Casillas en Santarén, conquistador pacífico. Guadalajara, México, 1961.  También en el expediente de la causa, 
en Archivo General de la Nación. México.  
365 En acta de la sesión municipal del 28 de marzo de 1628, según me comunica el optense don José Luis García, doctor en 
Historia del Arte y buen conocedor de Huete. Pero no corresponde. 
366 Lope de Santarén, hermano de su abuelo, y Pedro de Santarén su bisabuelo, procurador de Huete, fueron procesados en 
memoria y absueltos de apostasía en 1514. Hermana de Pedro fue María Hernández, mujer de Luis Fernández de Alcocer y 
condenada por apóstata judaizante en 1491.   
367 En la testamentaría de Isabel Mexia, mujer de un Lope de Santarén, escribano, de nueve folios, se inventarían libros en más 
de tres.Archivo Municipal de Huete. Escribano Hernán Gómez, año 1571. 
368 Quizá desde que se avecindó en Huete el noble portugués Egas Coello, primer señor de Montalvo. 
369 De quienes fueron también, bautizados en la misma parroquia: Catalina (en 1559), Lope (1562), Juan (1564), Francisca 
(1569).Y María, que cobra manda del hospital optense de San Juan Evangelista por ser descendiente de Alonso de Parada, 
padre del fundador, citados en la tabla genealógica de la página siguiente. A. M. H. Protocolo del escribano Pedro Álvarez, año 
1592.  

EN HUETE OI MARTES A DIECIOCHO DIAS    

DEL MES DE FEBRERO AÑO DE 1567 
ANOS YO EL BACHILLER ALONSO 

HERNÁNDEZ CLERIGO TENIENTE DE 

BENEFICIADO BAPTICE Y PUSE LOS 

SANTOS OPLEOS Á HERNANDO HIJO DE JUº 

DE SANTAREN Y    DE MARI GOMEZ SU 

MUGER FUE SU CONPADRE QUE LO TUVO 

EN LA PILA ALONSO GONÇALEZ DEL 

CASTILLO Y COMADRE DE CAPILLA 

CATALINA DE SANTAREN MUGER DE 

MELCHIOR CANO FUERON PRESENTES EL 

BACHILLER HERNANDO GUTIERREZ  DE 

SANTAREN Y PEDRO DE SANTAREN  Y 

PHECHO UT SUPRA. EL  BACHILLER  Aº  

FERNANDEZ 
 



ES   IMPORTANTE  ADVERTIR  QUE  EL  AUTÓGRAFO DEL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 1581 QUE  RECOGE  COMO  SUYO  JUAN  JULIO

AMOR EN LA PÁGINA 106 DE CURIOSIDADES  HISTÓRICAS DE LA CIUDAD  DE HUETE, MADRID, 1904,    NO LE  PERTENECE.
CORRESPONDE  A UN PRIMO DE  SU PADRE, TESTIGO EN ESCRITURA. A.M. H.    Protocolo del escribano  Hernán Gómez. 

Alonso de Parada.  Del estado noble de Huete   y  cuarta generación allí de su varonía.  Murió en            
          (  )  la corte de Zaragoza en 1486 o 1487. Décimo cuarto abuelo del autor de esta VIDA….  
Inés de Santa Cruz. Sobrina carnal paterna de Rodrigo de Huete (Stª. Crz.), secretario de Enrique IV.                                                                                                    
              l----------------------------------------------------------l-------------------------------------------l  
Alonso Méndez de Parada. Regidor         María Gómez de Parada               Marco de Parada 
perpetuo de Huete. Patrono de la capilla mayor   (  )                                              Caballerizo del cardenal       
           (  ) del monasterio de la Merced.    Juan de Santarén370. Hacendado      de la Rovere, luego S. S.                                                             
María López de Madrid.         en Carrascosa  del Campo,  tierra de Huete.     el papa Julio II. Cura de                                                                                                                             
              l                                                       l----------------------l------------------l                       Leganiel y beneficiado de                                                                                                                             

Don Marco de Parada 371            Lope de Santarén +¿1570 ?     Elvira Ortiz      la parroquia optense                                                                               
Canónigo y dignidad de          Primo del doctor don                  (  )                de San Nicolás de Medina.        
arcediano de Alarcón en        Pedro de Santarén,               Alonso              Protonotario  apostólico.                                            
la catedral de  Cuenca.           canónigo de la catedral           Hernández        Fundador en Huete del 
Protonotario apostólico y      de Granada en 1501 y          de Parada.         hospital de San Juan 
juez del Obispado. Primer     dignidad de chantre luego,          l         Evangelista por bula episcopal                                  
señor con jurisdicción civil    primero que se nombró.               l         de 1540 y testamento de 1554. 
y penal de la villa de Huelves        (  )                           Don Gaspar Fernández de Parada. Primer señor 
y despoblado contiguo de      Catalina Gutiérrez              con jurisdicción civil y penal de la villa de  
Torrejón, tierra de Huete,      ¿Isabel Mexía? Quizá         Alocén, junto a la tierra de Huete, en 1562.       
en 1558. Fundador en                     l  la casada con el citado homónimo escribano.                                                                 
Huete del monasterio de       Juan de Santarén. Hermano de Lope de Santarén y del licenciado                                           
justinianas de Jesús y María      (  )           Fernando de Santarén, regidores perpetuos de Huete 372                                                     
en 1562, y en Cuenca del          (   )                                                                                                                                                                             

convento de franciscanos       Mari Gómez. Con ascendencia que se escribe abajo.              
descalzos por codicilo de 1578.      l                                                          
                  El siervo de Dios  Hernando de Santarén * 1567  + 1616   
  
 
 
       
 
 
Doctor Alonso Díaz de Montalvo.  Del estado noble. Natural de Arévalo y fallecido en Huete en  
          (  ) Casados en Huete              1499. Jurisconsulto y del Consejo de los Reyes Católicos. 
Elvira Ortiz  Vecina de Huete          Su COMPILACIÓN DE LEYES,  por otros títulos ORDENAMIENTO DE  
           l            Ambos conversos       MONTALVO  y  RECOPILACIÓN  DE LAS LEYES  Y  ORDENANZAS REALES DE  

Teresa Díaz              de judíos         CASTILLA , fue impreso en Huete por Álvaro de Castro el once de  
           (  )                                            noviembre de 1484. Quinto abuelo del fraile agustino don Martín  
Álvaro de Alcocer  Converso de     de Montalvo,  obispo de La Paz en 1664  y  presentado por S. M.   
              l  judío. Del estado noble.     en 1666 para la mitra de Charcas, en el virreinato del  Perú. 
Elvira Ortiz ==l== Hernando de Priego. Del estado noble en villas de la tierra de Huete. ¿Cristiano 
                               l-------------------------------------------------------------------------------------------l                           viejo? 

             Elvira Ortiz        Vicario de Montalvo y beneficiado de   Esteban Ortiz. FUNDÓ  EN  HUETE 

                             (  )                      la parroquia de San Pedro de Huete.   EL COLEGIO DE JESUITAS EN 1570,                                                      

Hernán Gómez. Escribano público de Huete. Converso de judío.  DONDE ESTUDIÓ SANTARÉN ANTES DE                              
                               l-----------------------------------l                                           INGRESAR  EN LA COMPAÑÍA DE JESÚS                                                  
Fernán Gómez de Montalvo          Mari Gómez =l= Juan de Santarén. Con ascendencia que                                                                                           
Alférez de los tercios de Infantería                        l                                    se escribe arriba.                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
370 Quizá por la ascendencia conversa de estos linajes, se conoció en la Ciudad esta estrofa: CUATRO SANTOS HAY EN HUETE / QUE 

SE DEBERÍAN QUEMAR: / SANTOYO CON SANTARÉN, / SANTACRUZ Y SANDOVAL  
371 Hermano menor del regidor Bernardino de Parada, mi ascendiente y de los demás señores de Huelves y  despoblados de 
Torrejón y Chozas, villas con jurisdicción propia sin habitantes. Con sus derechos de Alcabala y Tercias reales, y el patronazgo 
de los referidos monasterio y convento.  
372 Empleo municipal efectivo, al que en Huete podían acceder los vecinos de los estados noble y llano  

en el sitio de Maastrich.                Hernando de Santarén 



Además de en Huete, dejaron descendencia en Granada y Méjico, con noticias en Apéndice 3º. Distinguidas con empleos 
municipales y poseedora aquella, caballeros veinticuatro de su Ayuntamiento, del mayorazgo que vinculó en cabeza de sus 
sobrinos el nombrado chantre don Pedro. Ambas enlazadas con familias notables, a quienes dedican trabajos prestigiosos 
especialistas373. 

 
Que también se ocuparon de la biografía de nuestro convecino374. De VOZ SONORA…, TALLE, ESTATURA Y ROSTRO QUE 

ERA DE LOS DE MÁS HERMOSA PROPORCIÓN QUE SE VIO EN AQUEL REINO…375, RUBIO. DE TRATO COMUNICATIVO Y  

MODESTIA GRAVE,  PACÍFICO con los indios no obstante su fuerte carácter. Nunca triste. EL SANTO DE TOPIA. 
 
Añadiendo que aprendió las primeras letras en el colegio que su citado tío abuelo Esteban Ortiz había levantado en Huete para 

la Compañía de Jesús376.  
Y que en 1582 se inició en la carrera eclesiástica en el noviciado que aquellos padres tuvieron en Villarejo de Fuentes377, 

Cuenca, para luego de dos cursos continuar con los de Artes y Filosofía en su cercano colegio de Belmonte, donde el día uno 
de enero de 1585 pronunció primeros votos con diecisiete años378. 

 
Aún estudiante,  solicitó con insistencia a principio de 1588, y obtuvo379, pasar a las misiones mejicanas en la expedición que 

preparaba el padre Pedro de Ortigosa380. 
Por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el arzobispo de Méjico y cédula del Consejo de Indias381,  se encaminó a Sanlúcar 
de Barrameda para embarcar con otros quince clérigos de obediencia ignaciana en la armada del general de la flota de  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
373 Entre otros: Pedro Miguel Ibáñez en Memoria del Nuevo Mundo Casilla - La Mancha y América en el quinto centenario. 
Cuenca, 1992. Antonio Luis Cortés en Estudios sobre Iglesia y sociedad en Andalucía en la Edad Moderna. Granada, 1999. Y 
Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos. Porcón, Cª 740, número 58 y 59. Sobre la descendencia en Huete y Granada, son 
de interés los pleitos  sobre sucesión en los vínculos obrantes en Archivo de la Real Chancillería de Granada.  
374 Además de los autores que cito, también los que recojo en mi Bibliografía sobre las noble y leal ciudad de Huete, publicada 
en la página Web del Ayuntamiento bajo título Bibliografía optense. 
375 De su compañero el jesuita Andrés Pérez de Rivas en título que cito en nota 34. 
376 En él se creó la primera escuela pública para niños de la Ciudad. Debida a la memoria que para ese fin dejaron el clérigo 
Alonso de Zurita, o Zorita, y su hermano el licenciado Fernando de Zurita, jesuita misionero en Perú desde 1574. Ambos 
hueteños. Con escritura en A. M. H. Escribano Antonio Gómez, año 1593, folio 572. De entre su alumnado de 1616 como 
estudiante de Filosofía, el jesuita belmonteño San Juan del Castillo, martirizado en Paraguay en 1628. Su iglesia, bien 
conservada, con culto y sede de varias hermandades, fue después de la expatriación general de la Compañía en 1767 parroquia 
Real de San Nicolás de Medina, desde 1770 hasta 1896. Nuevo asiento de la medieval San Nicolás de Medina, donde se 
bautizó Santarén, derribada en 177¿3? por ruinosa. 
377 Para algún autor el 19 de octubre de 1584, quizá la fecha de ingreso en el colegio de Belmonte. 
378 No fue obstáculo la falta de limpieza de sangre, pues la Compañía no la pidió hasta 1593, siempre con poco rigor en 
consonancia con el pensamiento de San Ignacio. De entre los jesuitas de familias judeoconversas de Huete, hay que recordar al 
sacerdote Diego de Cetina. De la confianza de San Francisco de Borja y confesor de Santa Teresa en Ávila en 1555, que le 
elogia en el capítulo 23 de Libro de su Vida. Tío del contador Agustín de Cetina, valedor y amigo de Miguel de Cervantes.   
379 Felipe II dispuso en 1572 que: LOS QUE HABRÁN DE SER ENVIADOS, TENDRÁN QUE SER DIGNOS DE TAL SANTO MINISTERIO Y NO AQUELLOS 

SUJETOS QUE EN LOS CONVENTOS SON INÚTILES … . 
380 De interés, Gabriel Gómez en Las misiones del Noroeste. Otra visión de la educación jesuítica. 2006. 
381 Costeada por el Reino, se gestó a partir de la petición que el Provincial de la Compañía en Nueva España elevara al 
Arzobispo el cinco de noviembre de 1585, advirtiendo sobre la necesidad de sacerdotes que tenían las misiones. Despachada 
con un Q SE HAGA ASÍ COMO LO PIDEN, y posteriormente por cédula del Real Consejo del 20 de octubre de 1587 para veinte 
clérigos, que no se cubrieron. Archivo General de Indias, Indiferente, 2063, N.159 – 3.                                           



    Carta física de la costa de Sinaloa, Sierra  
    Madre  y Baja California,  como isla, en    
tiempos de Santarén. N. de Fer, París, 1698. 

Indias Martín Pérez de Olazábal, que zarpaba a primeros de julio hacía el puerto de Veracruz, principal del Virreinato. Con 
arribada el treinta de septiembre382. 

 
Destinado al colegio de San Ildefonso de la ciudad de Méjico, comenzó con la Teología en el de San Pedro  al tiempo que 

trataba con los hijos de los caciques para familiarizarse con sus costumbres y se iniciaba en el náhuatl 383,  idioma de la nación 
azteca muy distinto de los del Norte, que también aprendió durante su ministerio.  

De por entonces, año 1592, es la cartilla escolar que los superiores formaron sobre su persona y capacidad: ESTUDIÓ TRES 

AÑOS ARTES (Filosofía), VA EN CUARTO DE TEOLOGÍA, ES DE BUENA SALUD, PERO SU PROGRESO EN LOS ESTUDIOS ES 

MEDIANO.  
 
En ese mismo se trasladó al de Puebla de los Ángeles en el obispado de Tlaxcala, Nueva Galicia, donde el 19 de diciembre 

recibió orden de Epístola por mano del titular don Diego Romano. De Diácono el 22 de febrero y de Misa el 19 de marzo. 
 
Realizada la Tercera probación en su colegio del Espíritu Santo, final de su formación religiosa, con algún conocimiento de 

las lenguas nativas y experiencia de un año en el confesionario, comenzó a sus veintisiete la que en adelante sería su vida. 
 
Las misiones de Durango y Sinaloa, = de cuyo colegio de San Felipe y Santiago sería 

rector en 1610 o 1611 =, para evangelizar en comarcas casi desconocidas a los acaxees, 
guasaves, mocoritos, sabaibos, tahues, tebacas y xiximes, por recordar unicamente las 
tribus más hostiles y primitivas384. 

En el golfo de California y áspera Sierra Madre Occidental, selvas de Topía. 
Antropófagas algunas y habitualmente inquietas, que en ocasiones hubo de visitar con 
apoyo de la tropa prevenida en los fuertes. Siempre insuficiente para enfrentarse a  los 
indígenas. 

 
Comenzando por las de tebacas en Culiacán y Badiraguato, muy dispersas, a donde 

llegó el 27 de junio de 1594. Y de guasaves, sus vecinos, en San Felipe y Santiago de 
Sinaloa,  hoy de Leyva, desde el veinticinco de enero siguiente385.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
382 El 5 de octubre para quien cito en nota 2. Quizá se refiera al día en que llegó a la ciudad de Méjico.  
383 Lengua en la que, con caracteres latinos, se escribió a mediados del siglo XVI la tradición oral de la aparición de la virgen 
de Guadalupe al indio San Juan de Diego en 1531. Con representación en la actual iglesia de San Nicolás de Medina, vulgo 
Guadalupe, procedente de la allanada homónima medieval según digo en nota 14, y con devoción en Huete desde al menos 
mediados del siglo XV. 
384Ralph L. Beals en The Acaxee a Mountain Tribe of Durango and Sinaloa. 1933. Atanasio G. Saravia en Apuntes para la 
historia de Nueva Vizcaya Las sublevaciones Misioneros muertos en el Norte de Nueva España. México, 1993. Y Manuscritos de 
los padres Albizuri y Alcázar en la universidad de Yale. 
385 En varias fuentes: En 1597 publicó el Santo Jubileo en Culiacan. Gerard de Corme, S.J., en La obra de los jesuitas 
mexicanos durante la época colonial 1572 - 1767. México, 1941. EN LA NUEVA REPARTICIÓN DEL TRABAJO TOCARONLE LOS PUEBLOS DE 

MOCORITO (1595) Y LUEGO LOS GUAZABES (1596 - 7).  



A quienes predicó sin embargo de no dominar su dialecto386, siendo el primero en plantar la Cruz en el centro de Guasave a la 
sombra de un gran capule en febrero de 1595 y fundar escuela junto a ella, arrimada a su choza. 

 
Que abandonó a los tres años para dirigirse a las misiones de Topia,  por amenazas de muerte de los hechiceros Montalúa, 

Bayco y un tercero que después de bautizado se llamó Pablo Velázquez, disgustados por habérseles obligado a destruir sus 
ídolos.   

Asiento de numerosos españoles que beneficiaba las minas de la Corona y de cinco mil bravos acaxees, = CON GRANDISIMA 

DIFICULTAD SE PODRIAN DOCTRINAR SI NO SE HICIERAN CONGREGACIONES DE ELLOS EN LAS PARTES MAS 

COMODAS =, que logró  apaciguar en la gran revuelta de1601 a 1604 con su discurso y una cruz de madera en la mano387. 
Representándoles cuando alzaron bandera blanca ante una desconfiada tropa, razones daría el tiempo, y obteniendo luego 
justicia para los más señalados y no venganza del Gobernador388. Que repetiría dos meses después con los sabaibos.   

 
Alcanzada la paz, enseñó el Evangelio EN SU LENGUA A SEIS PUEBLOS DE MUCHAS 

GENTES, EN QUE HICE NUMEROSOS BAUTIZADOS, DE AQUÍ ME PARTI A LAS 

PARTES MAS REMOTAS, DE EL REAL DE SAN ANDRES
389, A LA SIERRA QUE LLAMAN 

NAPERES DONDE SE HICIERON DOS IGLESIAS Y SE PLANTARON CRUCES
390. 

  
Para lo que contó como era costumbre con la ayuda de los maestros doctrineros de 

indios, temastianes, = temastianas si eran mujeres, que aprendían la religión separadas de 
los hombres =, escogidos entre los nativos bautizados más cercanos a los religiosos y 
conocedores del español. Ladinos.  
 

Sacristanes de los templos y encargados de mantener el orden en los poblados, 
reducciones391, bajo autoridad del misionero encargado. Que si era       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
386 En autor que cito en nota 2. SABE  MEDIANA MENTE LA LENGUA MEXICANA  Y  SE  EJERCITÓ EN CONFESAR EN ELLA DOS AÑOS.  Catálogo 
de padres y hermanos, año1596. En el de lenguas de 1600,  que conoce el ACAXÍ. 
387

  DIOS NOS LIBRE DE QUE LOS DE TEPUZTLÁN, POR LA PARTE DE CHIAMETLA , Y LOS TEPEHUANES, POR LA PARTE DE GUADIANA , SE HAGAN 

AMIGOS DE LOS ACAXEES, QUE EN VERDAD QUE ES MENESTER NUEVA CONQUISTA PARA ESTE RREYNO. Carta de don Diego Romano, obispo 
de Tlaxcala-La Puebla, en Nueva Galicia, al virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey. 20 de mayo de 1602.  En citado 
A. G. N. México. 
388 The presidio and militia on the Northern Frontier of New Spain: 1570 - 1700. Por varios autores. Universidad   de Arizona, 
1986. Con interesante testimonio de Santarén en 1604 sobre la revuelta. 
389 Importante centro minero con vena de plata y otros metales, donde se originaron numerosas revueltas de indios. 
Descontentos del mal trato que recibían de los encomenderos en el trabajo.     
390 Correspondencia con el Provincial. En Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, por Francisco Javier Alegre S.J. 
Finales del siglo XVIII  y  editada en México en 1841. Varios volúmenes. 
391 Forma jurídica por la que legitimaba la Corona el levantamiento de iglesia y la posesión civil del lugar sin perjuicio de su 
regalía. Una relación de las jesuíticas pobladas por acaxees en 1600, por José de la Cruz Pacheco Rojas en El colegio de 
Guadiana de los jesuitas 1596 - 1767, Durango, México, 2004. Tres mil indígenas, con quinientos bautizados y veintinueve 
casados por la Iglesia. 

Monumento a Santarén en 
Badiraguato, que fundó a 

principios del siglo XVII  ¿1605?, 
en tierra de tebacas. Nueva Galicia 

de los regulares la recibía del provincial de su Orden,  o del Obispo si secular bajo 
disciplina diocesana. 
 



Firma en el acta de   
      Profesión que  
 presento  en portada. 

 

Ausente durante semanas por haberse trasladado a Guadiana con motivo de suprofesión  
solemne y cuarto voto de obediencia al Sumo Pontífice, ci rca misiones, =  el ocho de septiembre  
de 1604 en la iglesia que más tarde tomaría advocación de San Francisco Javier =, se incorporó luego  
de inmediato a  su  antiguo  menester pese al estado de guerra en que permanecía el territorio. FIAT  
VOLUNTAS DOMINI. 
 

Para promover al Norte poblados en que pudieran recogerse los más de mil indígenas comarcanos 
convertidos a la Fe, y  dar al tiempo seguridad  a  los colonos  que vivían en ranchos e ingenios 
mineros, sin asistencia religiosa y acosados de continuo por los idólatras392.  
   

Según la memoria anual, había construido hasta 1609 más de cuarenta y seis iglesias393. 
 
GASTADO DE SALUD a decir de los misioneros que le acompañaban, pasó en 1610 a Xoxotilma, nación de los xiximes y donde 

fundó Santa Cruz. Caníbales, en permanente  guerra con sus vecinos acaxees y alzados ese año. Para quienes tradujo el Catecismo, 
logrando bautizar cincuenta adultos. 
 

En el mismo, recibió nombramiento de Visitador de aquellas fundaciones, ¿en 
1612?, y levantó la importante misión de Santa María de Otáez, siendo ahora de 
interés recordar una de sus cartas del año 1611 enviada al Provincial. Ejemplo 
de entrega a su apostolado y obligación por sus votos.  

Respondiendo a sugerencia de que en atención a los muchos años de 
ejercicio pastoral se retirase al colegio de Méjico, para ocupar empleos de 
menor sacrificio: TENGO ENTRE MANOS DOS IGLESIAS, Y YA ALTAS DE 

VEINTE HILERAS DE ADOBES, Y LAS MADERAS YA A PUNTO… DE MÍ 

DIGO QUE,  AUNQUE ME SIENTO YA VIEJO Y CANSADO, NO HA DE 

QUEDAR POR MÍ EL PROCURAR EL BIEN DE ESTAS MISIONES, NI PEDIR 

SALIR DE ELLAS, NO CERRANDO POR ESO LA PUERTA A LA OBEDIENCIA 

PARA DISPONER DE MI PERSONA,  COMO DE UN CUERPO MUERTO.  
 

Sin efecto alguno, pues en 1615 le vemis entre los bacapas y cahitas de 
Chichirato y Cahuameto. Y al siguiente con los himas, nevones, yaquimis 
y demás serranos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
392 De por el año 1606 son sus fundaciones de Bacapa, Tamazula, Tecachuapa, Tecorito y Yamorinca. 
393 El 29 de junio solicitó el Prepósito General del Superior de Méjico información sobre sospecha de que Santarén enviaba 
dinero a España. Prohibido a los misioneros aunque procediera del que recibían de la Corona para su mantenimiento, o de 
regalos que les hicieran los colonos y autoridades. Resultó infundada. Recogido en autor que cito en la nota 2. 

Tribus acaxees, cahitas, guasaves, 
nebones, sabaibos, tahues, tebacas, 
xiximes de la sierra de Yamoriba, 
yaquis, etc., que visitó Santarén. 

Tepehuanes, que 
mataron a Santarén 

Golfo de 
California. 
Costa de 
Sinaloa, 
Sierra 

Madre y   
Topia 

Tebacas 

Yaquis, yaquimis 
   mayos y nevomes 

 Río Mayo 

Sabaibos 



 
En cuyo otoño, cuando se dirigía por la sierra a Santa Catarina y Zape, ignorando que los  tepehuanes habían declarado alzamiento 

general bajo caudillaje de dos apostatas, el cacique Francisco Gogoxito y el chamán Francisco de Oñate Quautlatas 394, cayó en su 
poder en Tenerapa, lugar de Santiago Papasquiaro en las quebradas de Yoracapa.  

Perdiendo la vida por causa de Fe en la madrugada del veinte de noviembre a  golpes de macana en la cabeza y heridas de flecha, 
en medio de GRANDE ALGARADA

395. 
 

Cuya alma dijo ver dirigirse al cielo en forma de paloma blanca el citado padre Ortigosa. El que le llevó a Méjico desde 
España, insigne doctor teólogo.        

 Martirio descrito con detalle en Memorial presentado a SU Majestad por el P. Francisco de Figueroa, Procurador de las 
Provincias de las Indias de la Compañia de IESUS: acerca del Martyrio de nueve Religiosos, de la misma Compañia. Y de 
otros dos religiosos, uno de la Orden de S. Domingo, y otro de... . Barcelona, 1617  396. 

 
PARA ESTA FIESTA QUE SE HABÍA DE CELEBRAR EN EL PUESTO DE ZAPE, Y PARA LA JUNTA Q AVIÂ DE HACER, 

COMO SUELÊ LOS PADRES DE LA COMPAÑÍA DE TODA AQUELLA MISSIÔ DE TEPEHUANES, ESTABAN PREVENIDOS, Y 

AVISADOS OTROS DOS PADRES DE LA MISMA CÔPAÑIA; EL UNO ERA EL PADRE HERNANDO DE SANTAREN, Q AVIA 

MAS DE VEYNTE Y QUATRO AÑOS Q ANDAVA TRABAJANDO APOSTOLICAMENTE EN AQUELLAS MISSIONES, Y TENIA 

AHORA EN DOTRINA LA NACION DE LOS XIXIMES, Y YVA A GUADIANA , PARA YR DESDE ALLÍ A ÇINALOA , A DAR 

PRINCIPIO A OTRA NUEVA MISIÓN DELA NACIÔ DE LOS YAQUIMIS: EL QUAL LLEGANDO A UN PUEBLO DESTA 

NACION LLAMADO YORACAPA* , Y QUERIENDO DECIR MISSA HIZO LLAMAR CÔ LA CAMPANA, Y AL FISCAL A 

GRÂDES VOZES PARA Q  DIESSE RECAUDO: MAS ENTRANDO EN LA IGLESIA COMO LA VIO MAL PARADA, PROFANADO 

EL ALTAR, ARRASTRADAS, Y DISFIGURADAS LAS IMAGENES, RECELANDOSE DEL MAL Q AVIA , SE BOLVIÓ A PONER 

A MULA PARA SEGUIR SU CAMINO. AGUARDAVANLE LOS INDIOS ACECHÂDOLE AL PASSAR DE UN ARROYO, ADONDE 

ASIENDO DEL, LE ECHARON DE LA MULA ABAXO. PREGUNTOLES, Q MAL LES AVIA HECHO, Y POR Q LE QUERIAN 

MATAR? RESPONDIERÔ, QUE NINGUNO MAS QUE HARTO MAL ERA PARA ELLOS SER SACERDOTE. Y CON ESTO LE 

DIERON CON UN PALO EN EL CELEBRO, Q LE ESPARCIERÔ LOS SESOS; CON LO QUAL, Y CON OTRAS MUCHAS HERIDAS 

INVOCANDO EL BUEN PADRE EL SANTISSIMO NOMBRE DE IESUS, ACABÓ FELIZMENTE SU JORNADA. HASE VISTO 

DESPUES ACÁ SU CUERPO DESNUDO SIN SEPULTURA A LA ORILLA DEL ARROYO, SIN TENER REMEDIO DE DARSELA 

POR AHORA, COMO NI A LOS DEMAS PADRES, Y ESPAÑOLES Q HAN MUERTO 
397.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
394 Desde noviembre de 1616 a mayo de 1618., tan extraordinario que de haber triunfado hubiera supuesto el final de la 
colonización del territorio. Iniciado cuando un cacique regaló un arco a un jefe de los tepehuanes, asegurándole que lo había 
recibido de un señor que prometía liberar a todas las tribus del yugo de la religión del blanco, matando a los soldados y 
sacerdotes. Sobre el tema: Documentos para la historia de Mexico. Cuarta serie. Mexico, 1856 -1857. José Gutiérrez Casillas 
en Mártires jesuitas de los Tepehuanes. México, 1981. Herberto Sinagawa en Sinaloa Historia y Destino. Guadalajara, México, 
2004. Y José de la Cruz Pacheco Rojas en Milenarismo tepehuán Mesianismo y resistencia indígena en el Norte novohispano.  
Universidad  Juárez,  México. 2008..   
395 Por escondidos, se salvaron un español y un indio acompañantes. Martín González  y  Fernando. 
396 Similar por Andrés Pérez de Rivas, compañero de Santarén, en Historia de los triumphos de nuestra santa fee entre gentes las 
mas barbaras, y fieras del nuevo Orbe: conseguidos por los Soldados de la Milicia de la Compañía de Iesús en las Missiones de 
la Provincia de Nueva España. Madrid, 1645.  
397 Los yaquimis habitaban al Norte, vecinos de los nevomes o pimas bajos y cerca del río Mayo. Para algún autor comenzó el 
viaje en San Ignacio de Guapixuxe, de xixines, donde predicaba.    

*Nota: Yoracapa también  en Amor Calzas y otros autores. Quebradas o montes  de Yoracapa. 



Sepultura 
Noroeste 
 98 kms. 

De acuerdo con su deseo tantas veces repetido de no morir pacíficamente en la cama: QUE ESSO ERA MORIR SORNATICO, Y 

NO ENTRAR DE CORRIDA EN EL CIELO,  COMO LOS Q DERRAMAN LA SANGRE POR CHRISTO, según recoge el autor que 
cito en la nota 34. 

 
Procurado durante toda su vida, pues en palabras de quienes le conocieron recorría cada semana noventa leguas y trescientas 

en Cuaresma, con más de un sermón en cada jornada. Sin temor a las amenazas, como escribiría en 1614 cuando de los hinas 
las recibiera de muerte, visitados no obstante por estar en su intención.    

De lo que vino a  resultar al tiempo de su muerte  haber  levantado  cien  iglesias  con  sus escuelas, bautizado cincuenta mil 
gentiles y hablar la mayoría de sus idiomas.                                                                        

                                                                                      .                       
 
 
 
 

                                                    . 
                                                     

                                                                   
                                                                      
                                                                                            
 
                                        
                                                 

 
 
Nota: Tenerapa, ranchería de Santiago Papasquiaro en las quebradas de Yoracapa. En APÉNDICE 2º Los itinerarios de 
Santarén durante su apostolado, con planos, en  Trace,  nºs.  31 a34. México.   
  

Su cuerpo, lo que de él quedaba por insepulto durante el largo tiempo que duró la revuelta, lo encontró el capitán Suárez  junto 
al regato en que falleciera por informe de prisioneros que presenciaron el sacrificio398. Y fue trasladado por el ejército con gran 
reverencia a  la iglesia de los jesuitas en Guadiana,  Durango, depositándolo en un altar lateral,  de San Ignacio.  Sin que se conozca 
hoy su paradero por allanada. 

Restos que Huete y su familia solicitaron en años anteriores muy cercanos a 1630, pero que por escasos y muy deteriorados no 
pudo atenderse, recibiendo unicamente su Colegio un hueso en 163¿1? por orden del Prepósito General Mutio Vitelleschi y 
mano del sacerdote Jerónimo Díaz, su compañero cuando pasó a Méjico. Perdido. 
 
De entre sus memoriales, eruditos tratados geográficos y de costumbres, sin olvidar la correspondencia a compañeros y la carta 
annua al Provincial 399,  = sobre el día a  día en  favor de  los indios,  a quienes además de la Doctrina enseñó oficios,  a fabricar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
398 De interés, José Gutiérrez Casillas en Mártires jesuitas en la provincia de México.  México, 1981.  
399 Recogiendo sus manuscritos, en A. G. N., el jesuita mejicano Luis González R. en La etnografía acaxee de Hernando de 
Santarén, revista Tlalocan, páginas. 355 a 394. México, 1980. Con exhaustivo informe sobre las gentes de Sierra Madre y 
montañas de Topia en la relación de 1604. 

Comarcas donde ejerció 
apostolado. Lugares que 

se citan en el texto. 

GUASAVE en 1595 

  SINALOA DE LEYVA , antes SAN                                                
  FELIPE Y SANTIAGO  DE LEIVA  

BADIRAGUATO ,  de tebacas,          
en 1595. Que fundó en 160¿5? 
Donde existe monumento. Sierra y lugar       de TOPIA   

CULIACÁN  
   en 1594 

    SANTIAGO 
PAPASQUIARO 

SANTA CATARINA 
DE TEPEHUANES 

 GUADIANA 
  DURANGO 

+ Tenerapa. Lugar del 
            martirio en 1616 
                        Ver NOTA  
                                 abajo.         

            

TAMAZULA en 1606 con 
setecientos acaxees 

San Ignacio del ZAPE 

GOLFO DE 
CALIFORNIA  

SANTA MARÍA          
DE OTAEZ, de 

  xiximes, en 1612.      



ladrillos, conservar alimentos y una agricultura productiva, entregándoles semillas llevadas desde España, bestias de labor y 
arados =, son de particular mérito: Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones de los serranos acaxes…, y Testimonio   
jurídico de las poblaciones fundadas por el capitán Diego de Ávila y el p. Hernando de Santarén….De años muy próximos 
posteriores a mil seiscientos y depositados en Archivo General de la Nación, donde también el extenso testimonio 
de Andrés Carrasco sobre santidad de vida. Incluido en el proceso de virtudes heroicas 
formado por el padre Juan de Albiçuri en los años de 1636. Libro edificante del martyr 
padre Hernando de Santaren400.  

  
Por último, presento cuatro ejemplos de su iconografía. Quizá la única conocida. 
 
Un  boceto  al   carbón  encargado por el mismo Prepósito en 1619 y enviado a la curia 

romana de la Compañía para hacer pintura en forma.  
 

Para mí el de mayor interés. Por cuanto en atención a la fecha pudiera estar realizado 
por quien pudo conocerlo, o recibir noticia cierta de su apariencia y gesto. 

 
En la tarja: PATER FERDINANDUS DE SANTARÉN, HUETENSIS EN REGNO TOLETI, 

OCCISUS A BARBARIS TEPEHUANIS EN OPPIDO TEBERAPA EN NOVA CANTABRIA , 
PROVINCIAE MEXICANAE, ANNO DOMINI MDCXVI , MENSE NOVEMBRIS, AETATIS 

SUAE 
401. 

  
Sobre el que se hizo el grabado que figura a la derecha, quizá del siglo XIX . Abajo: P. 

HERNANDO DE SANTAREN,   S. J., ESPAÑOL MUERTO POR LOS INDIOS TEPEHUANES 

EN TENERAPA, 1616. 
 
Una lámina del año 1675 que rememora el momento de la muerte, a palos. P. FERDINANDUS 

SANTAREN HISPANUS, SOC: IESU, RELIGIONES CAUSA AB INDIS AMERICANIS OCCISUS IN 

NOVA HISPANIA, Aª. 1616, 20 NOVEMBRIS.  
 

Del grabador alemán Melchior Küsel en extensa producción muy ilustrada de su compatriota el jesuita 
Mathia Tanner: Societas Iesu usque Ad Sanguinis Et Vitae Profusiones Militans, in Europa Africa, 
Asia Et America, contra Gentiles, Mahometanos, Judaeos, Haereticos  Impios,  pro Deo Fide, 
Ecclesia Pietate. sive Vita, Et Mors Forum, qui Ex Societate   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
400 También en la universidad de Arizona, Estados Unidos. Del mismo en Real Academia de la Historia, Madrid, el manuscrito 
Historia de la vida y martirio del P. Hernando de Santaren (S. J.) y de las misiones que fundo en Guazave Topia,  S. Andres 
Tecuchua y Xiximes. 
401 Es de notar se escribe NOVA CANTABRIA  en lugar de Nova Vizcaya, región donde desarrolló su labor. Por error o quizá por ser 
el nombre entonces de la comarca en que murió. Y TEBERABA por Tenerapa, nombre del lugar, aunque no puedo asegurarlo por 
estar gastada la letra.     



Jesu causa, Fidei & Virtutis popugnatae, violentâ morte toto Orbe sublati sunt. Editada 
en Praga y con apartado sobre Santarén desde la página 476 a la 479. 
 

Y un óleo sobre tela del afamado pintor mejicano Miguel Cabrera, con esta leyenda al pie: 
P. HERNANDO DE SANTAREN, DE LA COMPAÑÍA DE JESUS, QUE FUE MARTIRIZADO EN 

TENARAPE DE SANTIAGO PAPASQUIARO A 19 DE NOVIEMBRE AÑO DE 1616.  Con 
evidente error en el día, pues ocurrió el veinte según advierto en la nota  primera402. 

Encargado en la ciudad de Méjico entre 1745 y 1751 para enviarlo a las doctrinas del 
Norte según el archivo de la Orden e inventario de 1753. Hoy en dependencia de la 
parroquia de Santiago Papasquiaro, = a la que pertenecía la aldea de Tenerapa y con la 
que con motivo de este cuarto centenario debería hermanarse la de Huete =, desde que en 
este último año fuera secularizada la reducción  y  dejara  de   pertenecer  a  los  jesuitas403. 

 
En el que por no encontrar referencia, = habían transcurrido casi ciento cincuenta años 
desde su muerte =, y carecer de modelo a seguir,  = el boceto a  carbón permanecía en 
Roma =, retrata el autor a un  sacerdote cosido a flechazos que mueve a devoción, pero en 
el que no aparecen las heridas en la cabeza, importante por ser principal causa de su 
muerte, ni puede recordar por su juventud al aspecto que tendría Santarén cuando 
falleció.  
 

A falta de meses para cumplir cincuenta años, considerables entonces, y sin duda 
avejentado por el deterioro que habrían ocasionado sus continuas dolencias desde que comenzara su labor apostólica, y 
sacrificada vida llena de penuria404. 
  

Como recuerdan sus compañeros en correspondencia de los años 1606 y 1607, y él  al padre Provincial en 1613: ESCRIBO 

CANSADO DE SANGRAR CON MIS PROPIAS MANOS, POR LO MUCHO QUE EN ESTOS PUEBLOS HA PICADO EL 
COCOLIXTLI,  SIN  HABER  OTRO  QUE  LES  ACUDA  SINO SOLO YO,  QUE EN TRES DIAS NO ME HE SENTADO SINO  Á  

COMER,  SANGRANDO Y  BAUTIZANDO  MÁS DE SETENTA  PERSONAS …, Y  A  CADA MOMENTO ME LLAMAN … . DIOS 

LES DE SALUD A ESTOS POBRES Y EL CIELO A LOS QUE HAN MUERTO. 
Ejemplo de Caridad con su próx imo,  los indios: PUES GRANDE ES EL AMOR DE DE LOS HIJOS RECIÉN 

ENGENDRADOS EN CRISTO. En la carta annua de 1595.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
402 Con estudio, y del boceto al carbón, por Isabel Cristina del Río en Mártires jesuitas de la rebelión tepehuana. Análisis de 
obras realizadas para su conmemoración. Siglos VII y XVIII. Tesis de Maestría ante la Universidad Autónoma de México. 2009. 
Reproducido también en Historia de Durango. Tomo 2º. Coordinadora, Guadalupe Rodríguez López. Universidad Juárez, 
México, 2013. 
403 La mayoría de las doctrinas del clero regular, reducciones, y sus haciendas, fueron secularizadas en favor del sujeto al 
Obispo, clero secular, por Real Cédula del año 1749,  efectiva allí desde 1753.  
404 Documentadas por el autor y título que cito en  nota 2. Archivo Romano de la Compañía. Cuando en los años 1607 y 1608 
regentaba la misión de Santa María de Tecuchuapa, vecina de los Tepehuanes, enfermó de gravedad, recibiendo la 
extremaunción por mano del padre Villafañe. Véase texto en Apéndice 2. También que TRAÍA CILICIO MUY ÁSPERO, y que LE 

SORPRENDIERON HACIÉNDOSE AZOTAR POR DOS INDIOS, para que según decía lograr la conversión de quienes lo contemplaban.   



A P É N D I C E 
 
1º. FOTOGRAFÍA DEL ASIENTO DE SU BAUTISMO 405.  

 
Que presento para advertir que algunos autores lo fechan en el año 1557 y no en 1567, el correcto. 

Como se ve a la derecha y corresponde al orden del libro.  
Y también para corregir a Juan Julio Amor Calzas, que además de escribir Guete por Huete, confundiendo G y H, María por 

Mari, Melchor por Melchior, y otras faltas cuando lo copia en la página 106 de sus Curiosidades históricas de la ciudad de 
Huete, equivoca el nombre del padre. Afirmando se llamó Gil en lugar de Juan por errónea interpretación de su abreviatura, 

Juº 406.Confusa quizá aquí,                     pero con claridad en otro inmediato posterior                      que señalo abajo.  
 

 
 
  

                          
 

   1567 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 

                  

                                           
                              de  1567  Anos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                               Abreviatura de Juan 
2º. AUMENTO DE LA NOTA 42.  
 

… LLAMADO POR EL PADRE PROVINCIAL A MÉXICO, NO PUDO 

LEVANTARSE. EL VISITADOR HERNANDO DE VILLAFAÑE 

ANTIGUO COMPAÑERO SUYO EN SINALOA , PASÓ POR 

TECUCHUAPA Y  VIO EN TAL POSTRACIÓN A SANTARÉN QUE LE 

ADMINISTRÓ EL SACRAMENTO DE LA EXTREMA UNCIÓN. 
LUEGO ENVIÓ A LLAMAR A LOS PADRES DIEGO GONZÁLEZ DE 

CUETO Y JOSÉ DE LOMAS PARA QUE FUERAN A ATENDER AL 

ENFERMO.  NO SABÍAN QUÉ TENÍA.  UNA ANCIANA DIJO QUE 

ESTABA HECHIZADO EL MISIONERO, Y QUE ESE  HECHIZO ERA 

UNA MAZORCA QUE ELLALUEGO FUE A QUEMAR.  
 
 
                                                           
405Archivo Eclesiástico de Huete, fondo de la que fue parroquia de San Nicolás de Medina. Proporcionada por el sacerdote 
encargado don Fernando Cordente. En ella se publicó el sínodo conquense de 1484, impreso por Álvaro de Castro sin expresar 
fecha ni lugar, pero que hay que suponer razonablemente fuera en Huete en 1485 o 1486 por tener allí su despacho en esos 
años. 
406Juan en todas las biografías antiguas y modernas. Acorde con los asientos de sus hermanos.  En nota 7.        



COINCIDENCIA O SUGESTIÓN, EL CASO ES QUE SANTARÉN EMPEZÓ A RESTABLECERSE. PRONTO RECOBRÓ EL SUEÑO, 
EL APETITO Y EL VIGOR. ESTO SUCEDIÓ EN LOS AÑOS 1607-1608.  
ENTRE TANTO VILLAFAÑE CONTINUÓ SU VIAJE A MÉXICO, Y REGRESÓ CON EL NOMBRAMIENTO, PARA SANTARÉN, 
DE RECTOR DEL COLEGIO DE SAN FELIPE Y SANTIAGO DE SINALOA . FUE UN PARÉNTESIS DE UN AÑO EN EL 

APOSTOLADO CON LOS ACAXÉES. PARA 1610 ES LLAMADO NUEVAMENTE SANTARÉN A UNA JUNTA MISIONERA EN 

GUADIANA , CONVOCADA POR EL PROVINCIAL RODRIGO DE CABREDO Y PRESIDIDA POR EL PADRE MARTÍN PELÁEZ. 
UNO DE LOS ASUNTOS AHÍ TRATADOS FUE LA REORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES DE LA SIERRA DE TOPIA, PARA 

INCLUIR A LOS XIXIMES 407. 
 
Respecto de sus dioses, chamanes, creencias y ceremonias, es de interés el relato que envió al Padre Provincial después de 
conversar con un acaxee408: HABÍA UN HECHICERO, EL CUAL EN ESTA QUEMA (de las deidades indias) VINO A MI , PORQUE 

YO LE HABIA DICHO QUE ME TRAJESE EL ÍDOLO QUE TENÍA EN SU CASA, PORQUE NI ÉL LE DABA MAIZ NI SALUD, 
SINO QUE SU PRETENSIÓN ES LLEVARLES AL INFIERNO. MOVIDO EL VIEJO, FUE A SU CASA Y TRÚJOME UNA CABEZA, 
MUY BIEN HECHA, DE UNA PIEDRA MUY DURA, QUE ENVIARÉ A V.R., PARA QUE SE VEA LO QUE ESTOS ADORAN. DIJO 

EL HECICERO QUE LE LLAMÓ TRES VECES, UNA NOCHE, LLORANDO EN UN MONTE; CUAL SE LE DESAPARECIÓ, Y 

LLEGÁNDOSE CON ÁNIMO HALLÓ A SU ÍDOLO EN EL SUELO, MEDIO ENTERRADO, Y DÁBALE A COMER TAMALES Y 

MAIZ , Y HABLÇANDOLO LE DIJO: ¿PARA QUE ME ENTRIEGAS AL PADRE Y AL CAPITÁN, PUES YO TE QUIERO TANTO, Y 

TE HE DADO MAÍZ TANTO TIEMPO? Y LLORANDO LE DECÍA: YA ME HE MUERTO; Y PUES QUE ME ENTREGAS, YO ME 

VOY DONDE ESTÁ MI PADRE, LA TIERRA ADENTRO. OTROS ÍDOLOS LE TRAJERON: UNO DEL DIOS DEL AIRE, OTRO 

DEL FUEGO, OTRO DEL GRANIZO, OTRO DE LAS CÁMARAS DE SANGRE, DE BEBER,… .  
 
                                                                                                                                         de aquellos pueblos, siempre dispuestos a 
levantarse contra la dominación española y muy contrarios al abandono de sus tradiciones y modo de vida: … VINO EL DICHO 

INDIO, Y DIJO QUE, EN CIERTO PUEBLO, HABÍA UN ÍDOLO QUE AVÍA VENIDO DE UNOS A OTROS, POR DESCENDENCIA, 
Y VINO A PARARA A MANOS DE UN INDIO, LLAMADO CACIQUE. Y ESTE INDIO DIJO SER MUY REVERENCIADO Y 

ADORADO, POR SER POR QIEN SE ACONSEJABAN LOS QUE HABÍAN DE IR A LA GUERRA, Y LES DECÍA LO QUE HABÍA 

DE SUCEDER E INFALIBLEMENTE SUCEDÍA ¿ORÁCULO? Y CUANDO LOS ENEMIGOS LES MANDABAN ALGUNOS A 

TRAICIÓN, EL ÍDOLO LES DECÍA EL COMO Y CUÁNDO  HABÍAN DE IR PARA TOMAR VENGANZA. Difundidos luego por sus 
tlatoles por las naciones vecinas para mover a obediencia y lograr rebelión.   
 
Que fueron olvidando a raíz de su destrucción general ordenada por Real Cédula de 1612 409, puesta en práctica por medio del 
ejército a lo largo de los años siguientes: QUE LOS VIRREYES, PRESIDENTES Y GOBERNADORES, AYUDEN Á DESARRAIGAR 

LAS IDOLATRÍAS. MANDAMOS A NUESTROS VIRREYES, PRESIDENTES Y GOBERNADORES, QUE PONGAN MUCHO 

CUIDADO EN PROCURAR SE DESARRAIGUEN LAS IDOLATRÍAS DE ENTRE LOS INDIOS, DANDO PARA ELLO EL FAVOR Y 

AYUDA CONVENIENTE A LOS PRELADOS, ESTADO ECLESIÁSTICO Y RELIGIONES, PUES ESTA ES DE LAS MATERIAS 

MÁS PRINCIPALES DEL GOBIERNO Y A QUE DEBE ACUDIR CON MAYOR DESVELO. COMO TAN DEL SERVICIO DE 

NUESTRO SEÑOR Y NUESTRO, Y BIEN DE LAS ALMAS DE LOS NATURALES. Reiterando la promulgada en 1523, QUE SE 

DERRIBEN Y QUITEN LOS IDOLOS, Y PROHIBA Á LOS INDIOS COMER CARNE HUMANA. … AUNQUE  SEA DE LOS 

PRISIONEROS Y MUERTOS EN LA GUERRA,  y 1607, QUE LOS INDIOS SEAN APARTADOS DE SUS FALSOS SACERDOTES 

IDÓLATRAS
410. 

 
Y también por considerar innecesario invocarlos en adelante al observar que, no obstante su pérdida, sus milpas maizales no se 
llenaban de gusanos ni se arruinaban sus alimentos en los graneros y vasijas. 
 
Aunque sin duda se debiera a enseñanzas y prácticas de los misioneros, y no al anterior orden divino y rogativas de los 
chamanes y brujos, sus intermediarios según decían. 
 
Diablos para el misionero jesuita Nicolás de Arnaya, contemporáneo de Santarén y Provincial que sería de México: EL MISMO 

DEMONIO U OTRO CON LOS MISMOS INTENTOS,  SE PUEDE ENTENDER QUE ES EL QUE EL P. ALBERTO DE CLÉRICI, 
POR MEDIO DE LA IMAGEN DE NUESTRO SANTO PADRE EL DÍA DE SU FIESTA DE ESTE AÑO DE 1616411,  AHUYENTÓ DE 

UNA INDIA ENFERMA, CUYA ELOCUENCIA PARECÍA RARA, Y QUE EN LOS TONOS IMITABA A NUESTROS 

PREDICADORES, PERSUADIÉNDOLA DEJASE LA FE Y PADRES, SE VOLVIESE A SU ANTIGUA IDOLATRÍA, TENIÉNDOLE A 

ÉL POR SU DIOS
412.   

 

                                                           
407 Manuscrito del padre Hernando de Villafañe, sobre cédulas conservadas en el Archivo Romano de los Jesuitas, legajo 
México, 17; folio 2021. Para lo general, es de interés Antonio Ybot León en La iglesia y los eclesiásticos españoles en la 
empresa de Indias. I. Historia de América, tomo XVI. Barcelona, 1954.  
408 José de la Cruz Pacheco Rojas en Milenarismo tepehuán: Mesanismo…, citado en la nota 32. 
409 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Libro primero. De la Santa Fe Católica. Título primero. Leyes VI, VII y 
VIII.  
410 En consonancia con las de 1526 y 1573, leyes II y IV: QUE EN LLEGANDO LOS CAPITANES DEL REY Á CUALQUIER PROVINCIA Y 

DESCUBRIMIENTO DE LA INDIAS, HAGAN LUEGO DECLARAR LA SANTA FE Á LOS INDIOS. Y SIN QUE POR NINGUNA VÍA NI OCASIÓN PUEDAN RECIBIR 

DAÑO, PUES TODO LO QUE DESEAMOS ES SU BIEN Y CONVERSIÓN. 
411 Quizá fuera San Ignacio de Loyola El SANTO PADRE que se dice, beatificado el 27 de julio de 1609 y elevado a los altares el 
doce de marzo de1622. Fundador de la Compañía de Jesús, cuya festividad se celebra el 31 de julio. 
412 José de la Cruz Pacheco Rojas en Milenarismo tepehuán: Mesanismo…, citado en la nota 32 

Y también otro de la misma publicación, por cuanto manifiesta el  estado de ánimo  



3º. OPTENSES QUE PASARON A MÉJICO EN AÑOS CERCANOS A LOS DE HERNANDO DE SANTARÉN413. 
 
* Tomás Rodríguez.  
Soltero, hijo de Juan Rodríguez y de Juana Hernández. Matriculado el veintiocho de mayo de 1580 como criado de Gaspar 
Zapata del Mármol, avecindado en Puebla de los Ángeles y que ocuparía plaza de comisario juez visitador de las minas situadas 
en territorios de las misiones de Santarén. Documentado en Archivo General de Indias.   
 
* Don Francisco de Santarén y Torres, también Torres de Santarén. 
Nacido quizá en Granada por la profesión de su padre y con licencia para pasar a Nueva España con un criado, que parece ser 
del 16 de abril de 1585 según extracto obrante en A.G. de I. 
Hijo del licenciado Gregorio de Santarén, hueteño y alcalde del Crimen en Granada, = con capilla en su catedral por sobrino del 
citado chantre don Pedro de Santarén que la fundara, y deudo de Gómez de Santarén, caballero veinticuatro de su ayuntamiento                
por los años de 1530, documentado en Biblioteca Nacional de Madrid, 
manuscritos414 =, y de su mujer la granadina doña Catalina de Torres, hija del licenciado Juan de Torres415, de mucho nombre 
allí, y de Melchora Fernández, ambos de linaje judeoconverso. Nieto paterno de Francisco de Santarén416 y María Fernández de 
Valdeolivas, optenses.  
Juez visitador de indios en la Real Audiencia de Méjico con anterioridad a 1600, alcanzó regiduría de la capital por cédula del 
Virrey de 1601 bajo servicio de siete mil pesos, plaza de corregidor interino en 1604, de alférez real en 1608 y de notario.  
Muy activo en sus empleos417, fue de los capitulares que solicitaron en 1606 la canonización de los misioneros franciscanos 
martirizados en Japón en 1597. Entre ellos quien sería San Felipe de Jesús, patrono de la Ciudad. 

                                                           
413 Los primeros optenses de que se tiene constancia documental pasaron a Méjico fueron Juan de Parada y Juan 
Sánchez Amoraga.  Matriculados el 26 de junio de 1535 con el séquito del primer virrey don Antonio de Mendoza. Hijo el 
primero de Juan de Parada y Mencía de Villalobos, originaria de Medina de Rioseco. Volvió a Huete, donde vivía soltero en 
1578. Y el segundo de Francisco de Santa Cruz y de Isabel López, hija de Juan Sánchez Amoraga y de María Gómez de Parada 
la mayor. Hermana de Alonso de Parada, tatarabuelo de Hernando de Santarén según se ve en el árbol genealógico que 
presento. También es de recordar el doctor en Cánones por la universidad de Salamanca fray Antonio de Huete. Franciscano, 
quizá del convento de la Ciudad, que anteriormente había tomado hábito en la orden de los Jerónimos. Pasó a Nueva España en 
1542 con la expedición de fray Jacobo de Testera, permaneciendo en la casa de Méjico hasta que murió, fama de santidad. 
Quedó enterrado en su catedral junto a la sepultura de Hernán Cortés. Fue hijo de Alonso Álvarez de Toledo, segundo señor de 
Cervera en La Mancha conquense, y de doña Guiomar del Castillo, conversos de judíos y vecinos de Huete en ocasiones. Muy 
citado en la bibliografía mejicana. El último documentado, don Máximo de Parada. Bautizado en la parroquia de Santiago en 
1784, hijo del regidor perpetuo de Huete don Gaspar de Parada y Otazo y de doña Manuela de Azcoita. Reconocido 
afrancesado y masón con elevados empleos de la administración de Hacienda bajo los reinados de Fernando VII y José I, que 
pasó al Virreinato en 1821 con el último virrey don Juan O´Donojú, entonces Jefe político superior y capitán general, masón 
también, para ocupar plaza de Intendente en Arizpe, cabeza de los territorios de Sinaloa y Sonora había ejercido Santarén su 
apostolado. Quedó luego durante algunos años al servicio del gobierno del presidente Iturbide, más tarde emperador Agustín I, 
y posteriores, falleciendo el año 1870 en Bolonia. Donde había tenido vecindad y de cuyo exclusivo colegio de San Clemente 
llamado de los Españoles, que fundó el cardenal conquense don Gil de Albornoz, había sido decano. Dejó allí descendencia 
por línea femenina en la casa de los marqueses de Tanari. Recogidos estos tres con los dos que cito en el cuerpo del texto en mí 
Bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete, página web del Ayuntamiento. Y en Revista de la CECEL, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. Año 2010., páginas 91 a 134, Naturales y vecinos de la ciudad de Huete que 
pasaron a Indias durante los siglos XV y XVI. Y año 2013, páginas 96 a 116, Naturales y vecinos de la ciudad de Huete que 
pasaron a Indias durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Es de advertir que algunos autores hacen de Huete sin serlo, a un 
Alonso de Parada magistrado en Nueva España al instituirse la primera Real Audiencia en 1527. De los primeros 
colonizadores de Santo Domingo, Cuba y México con Cortés, fue natural de Extremadura y ajeno a la familia optense de su 
apellido. 
414 Hermano para algunos del chantre don Pedro, sobrino para mí por las fechas, y marido de la granadina doña Beatriz Dávila, 
judeoconversa. Padres de doña Mencía de Santarén, poseedora del mayorazgo que fundó don Pedro en 1515. Casada con el 
capitán don Juan Hurtado de Mendoza,  alcaide de Bibataubín, de la casa de los señores de Mendivil. Padres de doña Catalina 
de Mendoza, sucesora en el vínculo y mujer del capitán don Pedro Cano de Rojas (Martínez Cano y Gutiérrez).     
415 Con ascendencia. parentescos y empleos que recoge Enrique Soria en Letrados, juristas y burócratas en la España 
moderna.  Universidad de Castilla La Mancha, 2005.  
416 Sobrino del Chantre, que fue hijo de Lope de Santarén, hermano de Juan de Santarén, bisabuelo de Hernando de Santarén 
según se ve en la tabla genealógica. Hijos de Pedro de Santarén, procurador de Huete, nacido por los años de 1425, y de Elvira 
Ortiz, hija de Lope Ortiz y de Juana Núñez. Un posterior Lope de Santarén, beneficiado de la parroquia de Santa María de 
Lara, hijo de Rodrigo o Álvaro del Castillo y de Elvira Ortíz de Santarén, fundó vínculo en 1569 con casas principales en la 
calle Caballeros, y quizá la citada capilla de su apellido en el monasterio de La Merced. Que a través de los Amoraga, 
optenses, poseyeron los Álvarez de Toledo, señores y condes de Cervera, en La Mancha conquense. Con autos sobre sucesión 
por los años 1784 entre don Juan Nicolás Álvarez de Toledo y don Joaquín Chacón, regidor perpetuo de Huete, en Archivo de 
la Real Chancillería de Granada y Archivo Histórico Nacional, sección Consejos. Descendiente aquél del judeoconverso 
Alonso Álvarez de Toledo, contador mayor de Castilla con Juan II y regidor de Cuenca, sobre cuya Casa escribí El contador 
mayor Álvarez de Toledo y el condado de Cervera en Cuenca. Un linaje converso de judíos ennoblecido por privilegio. En 
ANALES de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Volumen XVII, año 2014, Madrid. Todos con distinto 
origen que los Santarén de la cercana Alcalá de Henares, nobles ejecutoriados y con caballeros en las Órdenes Militares, de 
quienes hubo línea en Garcinarro, lugar de Huete.   
417  Archivo municipal de México, actas municipales. Archivo General de Indias.  



En 1602 pretendió cargo en el tribunal mejicano del Santo Oficio,  practicándose en Huete informaciones sobre su 
ascendencia paterna,  resultando NO TIENE LAS CALIDADES DE LIMPIEZA QUE SE REQUIEREN PARA OBTENER NINGÚN 

OFICIO418.  
Casado allí y con descendencia, también regidores de México. 
 
4º. VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO.  
 
De incierta fundación en cuanto al tiempo por falta de referencias, que si es que no fuera anterior podría desde luego alcanzar la 
mitad del siglo XVI, nacida quizá  
 
Tuvo su sede en capilla propia de la clausurada parroquia de Santa María de Atienza, y actualmente, por haber cesado el culto, 
en el templo del que fue colegio de jesuitas desde que allí quedó ubicada la nueva de San Nicolás de Medina. Real a partir de 
entonces y cuyas circunstancias, de ambas, escribo en la nota 14. 
 
Sobre su antiguo pie estatutario se fundó Esclavitud el 25 de marzo de 1702, con ordenanza y relación nominal de treinta y 
cuatro hermanos, que encabeza don Sebastián de Parada419, conservada en el archivo. En 1861 se incorporaron mujeres420. 
 
De estos últimos años hay que recordar el recibimiento de S.M. el Rey don Juan Carlos de 
Borbón el doce de diciembre de 2001, y los actos que se celebraron con motivo del tercer 
centenario en 2002. Bajo presidencia honoraria de S.M. la Reina doña Sofía421.                                                                         
Conmemorado con brillante exposición de objetos de culto y documentos bajo la dirección del 
hermano secretario don Pedro Serrano Expósito422, y la edición de un extenso volumen muy 
ilustrado con artículos de carácter histórico y artístico que firman prestigiosos especialistas. 
Esplendores de la devoción en San Nicolás el Real. Madrid, 2002.  
Para cuya ocasión entregué una medalla de plata incrustada en círculo dorado, en la que figura 
el traslado que en 1294 realizaron los ángeles de la casa de la Virgen en Nazaret desde 
Dalmacia a la ciudad italiana de Loreto, donde se venera. 
Que se tiene por corporativa, y portan reproducida el hermano mayor nombrado cada año y su 
junta de gobierno en las funciones religiosas.                                                 
A solicitud dirigida al Ayuntamiento en 2011, el Pleno municipal del catorce de marzo                     
de 2013 tomó acuerdo de dar nombre de Virgen de Loreto al Callejón del Porche, en la trasera 
de la iglesia. 
 
 

                                                                                                       M A N U E L  D E  P A R A D A Y   L U C A   D E  T E N A 
                                                                                                                             H E R M A N O  M A Y O R  H O N O R A R I O  D E  L A  V E N E R A B L E   
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418 Siguiendo a Pedro Miguel Ibáñez. en nota 11, que cita Archivo Diocesano de Cuenca, Inq., 653, (por 652), 14. Año1603. 
Recogido también por Sebastián Cirac en Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigüenza, Barcelona 1965. 
Expedientes de limpieza, legajo 9. PARECE DESFAVORABLE. Dimas Pérez en Catálogo del archivo de la Inquisición de Cuenca 
Madrid, 1982, legajo 652, nº 14. Año1603, que corresponde al anterior. Y Guillermo S. Fernández de Recas en Aspirantes 
americanos a cargos del Santo Oficio. México, 1956.  
419 Por los años y no conocerse en ese tiempo otro pariente con el mismo nombre, debió ser el conocido como don Sebastián de 
Parada Henestrosa, patrono de la capilla mayor del monasterio de La Merced y del hospital de San Juan. Bautizado en la 
parroquia de la Santísima Trinidad en 1671 e hijo de don Marcos de Parada y Henestrosa y de doña Isabel Altamirano o 
Gutiérrez Altamirano. Fallecido en 1719, parroquia de Santiago, y enterrado en La Merced junto a su primera esposa doña 
Mariana de Parada y Vidaurre, hija de los séptimos señores de Huelves y Torrejón en tierra de Huete.     
420 La primera, doña María del Rosario de Parada. Hija, por los años y no conocerse deuda por entonces con ese mismo 
nombre, del coronel de Infantería don Diego de Parada, patrono de la capilla mayor del monasterio de La Merced y del hospital 
de San Juan, y de doña María del Rosario Romero, bautizada en la parroquia de San Pedro el año 1846. Casada en ella en 1864 
con don Manuel Pajarón, presidente que sería de la Diputación Provincial y alcalde de Cuenca, caballero gran cruz de la orden 
de Isabel la Católica. Dama de la infanta María de las Nieves cuando la entrada de los Carlistas en esa ciudad y Medalla de de 
oro de la Cruz Roja.  
421 Admitida por carta fechada en palacio de la Zarzuela el cinco de diciembre de 2001. En el archivo. 
422 De entre ellos, una interesante relación de 1810 en la que figura el expolio sufrido por la parroquia en 1809 durante la 
invasión francesa. De entre otros destrozos, la imagen de la virgen de Loreto, y de entre las desapariciones su corona de plata y 
sus niños. Publicada por el citado don José Luis García Martínez en el programa de fiestas de San Juan del año 2015. 

como otras de su estilo al amparo de las disposiciones y espíritu del concilio de Trento. 

  H E R M A N D A D  D E  N U E S T R A  SE Ñ O R A  D E  L O R E T O .  



NO SE INCLUYÓ EN LA EDICIÓN .  
 
CH A R L E S  E.  O´N E I L L .  SJ.  
D I C C I O N A R I O  H I S T Ó R I C O  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  D E  J E S Ú S.  T O M O  I I I .  M A D R I D ,  2001 . UN I V E R S I D A D  PO N T I F I C I A  C O M I L L A S .  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


