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económicos al contado y a p a g a r e n diez mensualidades, 
comedores, alcobas, recibimientos, camas, colchones 
de muelles y sonmiiers, perchas, etc. Especiales para 
casas de campo. Surtido completo en madera curvada 

HIJOS DE MANUEL Gii ASES 
Atocha, 30, duplicado, y Clavel, 10, esquina a Infantas. 

Con su empleo se consigue la cnración rápida y segura de la A N E M I A , C L O R O S I S , coloies pálidos, pobreza de 
sangre, debilidades, E S C R Ó F U L A ; L E U C O R R E A . Dosis: Tres pildoras al día, una antes de cada comida. 

Depósito genera l , en la del autor : Garei laso Riesco Núñez, Villablino (León). 
En Toledo: F a r m a c i a de Santos , P la ta , 23. 
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FÁBRICA MODELO, creadora de las. mejores clases conocidas en Espana y de las sin r ivales y patentadas . 
EITZ-TEA 7 TENNIS, únicas en el mundo. BELSUÉ NAVABEO Y C.% fundadores propietarios. 

F á b r i c a y O f i c i n a s : C a r r e t e r a d e l G a l l e g o , 2 4 9 . — Z a r a g o z a . 

que venden las droguerías, f a rmac ias , u l t ramarinos y ferreter ias . 

Pedir las marcas de fama mundial LA MONTENE&EINE, oaja-íuelle, y L'ECLAIE, bote-pulverizador. 

ANTONIO CAÜBET, Sociedad A n ó n i m a . - A p a r t a d o , 522, B A R C E L O N A 

G H O G O L A 
JOAQUÍN ORUS.--ZARAGOZA 

LA MARCA PKEFERIDA :•: FABRICA MODELO 

Probarlo es su mejor propaganda. 
Exigir esta marca siempre. 

Propietaria de dos p 
tercios del pago de 
Macharnudo, viñe-
do el más renom-

D I R E C C I O N 

VINOS Y COÑAC PF1011QÏ J I 

brado de la región. C A S A F U N D A D A E L A N O 1 7 0 3 JEREZ OE LÄ FRONTERA 
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G U I D O Q Í A R E T T A E E E L L L 
Casa «íspecial en bicicletas y accesorios p a r a AUTO-MOTO-VELO 

BICICLETAS INGLESAS 
(Garant izadas un año condefectos de t r a construcción.) 

Modelos especiales pa ra malos caminos, extrafuer tes , 
P E S E T A S 275-300-325 Y 350 . 

Ruedas l ibres. — Ultimos adelantos. — Cambios de velocidades. 
Precios sin competencia . 

Inmenso surtido en accesorios de todas clases. Eemito catálogo ilustrado a quien lo solicite. 

HIJOS DE MIRAT 
eiAiDIS FABRICAS MODELO 1 ABOSOS OÜÍMJCOSI PRiMlAS MATEEIAS 

= = A L M I D O N K S = 

MARAVILLOSO INVENTO 

V u l c a n i z a d o r n a c i o n a l ffloüelo 1920 p"- fitVSrí'• 

con el que se hace la reparación vulcanizada de un neumático 
en la mitad de tiempo y en el doble de tamaño que con la de mi 
primer invento, vulcanizando perfectamente . Todo automovi-
lista debe tenerlo; r e p a r a r á sus neumáticos en todo m.omento, 
economizará mucho dinero y l legará siempre a su destino, aun 
sin cámaras de repuesto. 

JULIO G." MOYA—Talavera de la Reina. 

Su hijo será un hom-
bre i n e r t e m a ñ a n a 
si V. cuida al presente su perfecta 
alimentación. Es preciso que su niño 
coma para que sus extremidades 
guarden relación con el cuerpo; tam-
bién necesita dormir bien para au-
mentar la fuerza digestiva. He aquí 
por qué el problema de la alimenta-
ción, es el porvenii de pu niño y hay 
que atenderlo ante todo. El mejor 
alimento para los niños es el pecho 
de la madre; pero cuando esto no M 
posible, únicamente le reemplaza 1« 

Nestle 
tan digestiva, tan pura, tan sana j 
tan nutritiva oomo k leeh* da a 
madr«. 

Qballero 
Academia "PEADA,, Preparación para Carreras Militares. 

D I R E C T O R D. A D O L F O P R A D A V A Q U E R O 
B U R i ^ M T ® © C U ® J I . M O S © E I ^ A 

P r o f e s o r a d o mi l i ta r , f o r m s f l o por ex P r o f e s o r e s d e A c a d e m i a s y Colegios mi l i t a r e s , a u x i l i a d o por un c o m p e t e n t e 
P r o f e s o r a d o civil. E n la ú l t ima convoca to r i a o b t u v o e s t a A c a d e m i a r e s u l t a d o s no igua l ados por n i n g u n a o t r a en su 
p r imer ano a e ^ n c i o n a m i e n t o , que no se h a c e n púb l i cos por c r i t e r io e s t ab l ec ido , f a c i l i t á n d o s e d a t o s a q u i e n e s los 
solici ten de la Direcc ión . Magníf ico i n t e r n a d o , i n s t a l a d o en edif ic io a p r o p i a d o , con ca le facc ión cen t ra ! , s i t u a d o en la 

p a r t e m á s s a n a de la pob lac ión , t e n i e n d o todos los d o r m i t o r i o s l as c o n d i c i o n e s e x i g i d a s por la h ig i ene . 
Pídanse informes y reglamentos . NÚÑEZ DE ARCE, 16, 17 Y 18-TOLEDO 
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^ r t e e ^x&ìovxa. 
La Santa Hermandad Vieja de Toledo 

y su Cárcel Real. 

Monografía Histórica y Artística. 

gua Cárcel Real de la Santa Hermandad Vieja de 
Toledo, no se siente atraído por la contempla-
ción de su artística y hermosa fachada, embadur-
nada, desgraciadamente, con aborrecible revoco 

ILector: 
Esta Monografía no es obra de un gran eru-

dito ni menos de un literato; escribo por tempe-
ramento, no por profesión; así, pues, no esperes 
hallar en este trabajo bellezas literarias ni gala-
nuras de estilo; daré lo único que me es dable, 
trazos inexpresivos, un tanto desdibujados, pero 
reales y verdaderos por estar inspirados en el 
ambiente de la época y con el sabor clásico y 
castizo de nuestra literatura del Siglo de Oro. 

Como artista, procuraré pintar con trazos 
vigorosos las bellezas que aún conserva la his-
tórica Cárcel Real de la Santa Hermandad Vieja 
de Toledo; porque mi paleta es sobria como la 
del Greco. 

Lo relacionado con la Historia hablarán por 
mí los viejos pergaminos y antiguos documentos 
conservados en archivos y bibliotecas e inmensos 
libros, papeles y documentos que yo guardo en 
mi interesante Biblioteca Toledana. 

* * 

Quién al contemplar desde la empinada ca-
lleja en donde se encuentra emplazada la anti-

moderno que oculta el característico trabajo de 
mampostería y ladrillo patinado por los siglos y 
convertido en vulgar Mesón; no es ciertamente 
cuerdo juzgar por las apariencias. Cierto que 
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este edificio no es un monumento de los califica-
dos de extraordinarios, como otro que Toledo 
aún conserva dentro de sus murallas; pero el 
artista, el arqueólogo y todo el que sea amante 
de nuestras grandezas pasadas, debe visitarle, 
porque aún tiene que admirar y estudiar, exterior 
e interiormente. 

Desde que fué construido en el reinado de 
los Reyes Católicos, hasta nuestros días, ha su-
frido su primitiva fábrica grandes transformacio-
nes que han alterado el carácter que tuvo en su 
origen. 

La antigua Cárcel de la Hermandad Vieja, 
bellísimo ejemplar de la Arquitectura Toledana 
en los siglos pasados, tales modificaciones y re-
formas ha sufrido, que lo que en sus buenos 
tiempos, fué modelo y ejemplar único en su clase, 
es hoy rústica posada, y sus lóbregos calabozos y 
capilla, donde se encerraban feroces criminales, 
ladrones, incendiarios y otras gentes maleantes 
que infestaban los montes y despoblados de To-
ledo, hoy están convertidos en cuadras, en donde 
pacíficos jumentos descansan tranquilamente de 
las fatigas de la jornada. 

Los restos más dignos de estudio que aún 
conserva este viejo y hermoso edificio, son del 
Reinado de los Reyes Católicos y algún otro 
Monarca de la Casa de Austria. 

Ignoro si este edificio, que tiempos pasados 
fué Cárcel Real de Santa Hermandad Vieja, fron-
tero a la almenada Capilla del gran privado de 
D. Juan II, fué labrado por aquellos alarifes tole-
danos (homes sabidores de geomeíría e entendidos 
en facer otras sohlezas), pero sí puede asegurarse 
que su,artistica fachada es quizá el ejemplar más 
típico e interesante y bello que conserva la Im-
perial Toledo. Como joya arquitectónica debiera 
mirarse y conservarse este artístico edificio, pero 
sólo lo estiman como tal los jayanes, arrieros y 
trajinantes, y particularmente los posaderos para 
alquilarla, rústicas y sencillas gentes ignorantes 
de la Historia, que ni siquiera sospechan que en 
las obscuras y estrechas cuadras, antes calabozos, 
sufrieron sus condenas feroces criminales que 
salieron al suplicio. ¡Cuántas meditaciones surgen 
a la vista de esta vieja Posada de la Hermandad! 

El hilo misterioso que, transmitiendo al alma 
el sentimiento de la poesía de todo lo que es 
solariego, parecía brotar del fondo déla tradición 
y de la historia, dejando el encanto de la belleza 

artística que tan vigorosamente sugestiona y em-
barga el espíritu..... 

Reconstruiría en mí imaginación las escenas 
ocurridas en tiempos pasados, en el altozano que 
a manera de placeta se forma delante de la histó-
rica portada, y a lo largo de la vecina calle de 
las Tornerías, iVlesón de la fruta. 

Una 'abigarrada y pintoresca muchedumbre 
se apiñaba ansiosa de contemplar la salida del 
reo y su acompañamiento, para conducirle al lu-
gar del suplicio. 

La mayor parte de estos espectadores, lo 
componían mozos de muías, con punta de truha-
nes, azacanes y aguadores; gente del hampa, 
concurrentes a las vistillas de San Agustín, Zoco-
dover y las Tendillás; alguna que otra moza de 
partido, con su Manisferro; viejos escuderos y 
soldados venidos de los tercios de Flandes y de 
Italia; mozas de mesón y gente plebeya. A lo lar-
go de la vecina calle de las Tornerías, Mesón de 
la fruta, lugar en donde se representaban farsas, 
entremeses y comedias, y ya entrado el siglo XVII, 
ocupó su lugar el Corral de las Comedías, grupos 
de embozados de capa y chambergo con rizada 
pluma y espada de largos gavilanes, atisbaban a 
ventanas y balcones en donde asomaban damas 
con mantos de humo, guardainfantes y polleras; 
dueñas apergaminadas con resabios mortecinos, 
con tocas y vainillas; tal cual daifa del agarro y 
algún viejo hidalgo acecinado, que por sus acha-
ques se veía obligado a permanecer sentado en 
el ancho frailero de claveteado cuero; y flotando 
por encima de todo el ruido de rumores, risas y 
pisadas, resonaba la voz del pregonero que des-
pués del redoble de tambor, reglamentario en 
tales, casos, comenzaba. 

Manda el Rey, Nuestro Señor y de seguida 
comenzaba a desfilar la fúnebre comitiva en la 
forma siguiente: 

Primeramente empezaba el acompañamiento 
por los niños de la doctrina, que iban. cantando 
la letanía de los Santos; detrás, la Cofradía de la 
Sangre de Cristo, sita en su Sala sobre el Arco 
de Zocodover, llevando seis cirios rojos que 
alumbraban la Efigie del Señor en la Cruz, que 
conducía el Capellán, al que seguía el Mayor-
domo de dicha Cofradía, con su cetro; detrás 
iban, a caballo, los cuadrilleros, que eran nom-
brados para la guarda del reo, y ocho salteros 
(saeteros) con las ropas verdes de esta hermandad. 
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armados de arco y flecha cada uno; seguía el 
reo, asistido de religiosos que le exhortaban a 
bien morir, y después de él, el Cuadrillero ma^ 
yor a quien se había entregado antes de salir de 
la cárcel, por los Alcaldes, para su conducción 
al suplicio, y a la izquierda de dicho Cuadrillero 
mayor, iba el Escribano; después, el Alcalde; 
todos a caballo, y después de echar el pregón 
como se dijo, en la puerta de la cárcel, proseguía 
la carrera hasta llegar al sitio donde la sentencia 
se ejecutaba; a breve rato después de haber sali-
do dicho reo, se formaba el Cabildo a la puerta 
de dicha cárcel, y estando todos los hermanos a 
caballo, se sacaba el estandarte Real, que llevaba 
el hermano que para ello estaba nombrado, y en 
dos filas, por bancos de antigüedad, se seguía de 
dos en dos. 

Anastasio Páramo y Barranco 
Conde de Benacazón. 

Madrid, 1920. 

(Continuará.) 
Dibujo de E. Barajas. 

E L B ñ Ñ O D E L f ì C ñ B ñ 

I 

Al fijarte, lector querido, en el epígrafe de 
este artículo, no tengas el prejuicio de que me 
vaya a hacer eco de la fábula tradicional que se 
atribuye al paraje conocido en Toledo con aquel 
significativo nombre. 

Pero es el caso, que a dicho sitio siempre le 
ha llamado el pueblo toledano, y le llamará, de 
esa manera, y hay que inquirir la causa, que debe 
estar basada en alguna razón histórica, y a eso 
tiende mi estudio de este día. 

Que las ruinas cercanas al emplazamiento de 
la antigua grandiosa Basílica de Santa Leocadia 
y el Palacio Real de los godos no han podido ser 
de edificio destinado para baño, a la vista está. 
Basta mirarlas con alguna detención, para obser-
var que aquello fué un puente árabe construido 
sobre los cimientos de otro romano, como lo 
acusa la diferencia de mampostería entre su parte 
inferior y superior, y no hay que dudar que el 
torreón que aún está en pie, fué una cabeza de 
puente que debió tener su correspondiente coro-
namiento de almenas y matacanes, frente al cual 

aparece, sobre el agua, una de las pilas de apoyo 
de un arco, caída o volcada hacia el centro del 
río, y en la orilla opuesta, se descubre claramente 
el arranque o cimiento del otro estribo. 

A mayor abundamiento de razones, probado 
está, por documentos fehacientes, que la citada 
fábrica fué destruida por una gran avenida ocu-
rrida en 1203; y aunque no existiera esa prueba 
documental, le dan carácter de puente militar la 
coracha que se ve descender desde el perímetro 
de la muralla general hasta el río, en donde ter-
mina con un tambor, la cual tenía por objeto 
impedir el que se pudiera envolver la posición 
y batir, al mismo tiempo, toda agresión que 
viniera por la orilla derecha, o directamente por 
el mismo puente, al que domina por completo, 
teniendo, además, una forma atenazada, con el 
fin de que las trayectorias de los proyectiles se 
cruzaran y convergieran hacia él, de modo que 
resultaba perfectamente defendido, lo que no se 
hubiera hecho si no fuera un paso obligado de la 
poliorcética (1). 

Con lo expuesto, creo que es suficiente para 
convencer hasta al más inadvertido, de que la 
obra de que se trata, ni fué nunca, ni pudo ser, 
destinada para baño. 

Pero, ¿por qué esa persistencia en denomi-
narle Baño de la Caba? ¿Qué Baño sería ese, y 
qué Caba sería esa? Intentemos averiguarlo. 
¿Sería ella, acaso, Florinda, la hija del Conde 
Don Julián, de que nos habla el romance? Pode-
mos negarlo rotundamente, sin temor de equivo-
carnos. 

Hojeemos las obras de graves y sesudos his-
toriadores, y discutamos con ellos ésta ya des-
acreditada leyenda, y veremos, a la luz de la más 
sana crítica, que ni la Caba fué ninguna mujer, 
ni el Conde Don Julián fué tal Conde, ni ta! 
Don, ni tal Julián, y todo lo demás podrá ser 
cierto. 

Parece, a primera vista, que es aventurada 
esta aseveración, y quizás a alguno de mis lecto-
res le produzca estrañeza por lo aviesa, mas no 
obstante, trataré de probarlo. 

(1) El camino o calzada que subía a la Plaza, cruzaba a 
dicha coracha por la puerta que en ella se ve tapiada. Restos 
de la calzada aíin se conservan, aunque en parte destruida 
recientemente por Obras Públicas, al revocar la histórica 
muralla de Wamba. El camino desembocaba a la entrada 
del Puente de San Martín, frente al fielato de consumos. 
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Desde que el respetable historiador P. Maria-
da tuvo la desgracia de dejarse llevar en alas de 
la fantástica novela, de la impúdica pasión del 
Rey Rodrigo por la gentil Florinda, parece como 
que quedó incrustrado el hecho en las páginas 
de ios libros de Historia que luego siguieron a 
aquella autoridad; porque en toda historia ha de 
haber algo de novela, y en toda novela algo de his-
toria, según dice el aforismo; hasta que en nues-
tros tiempos, estudiadas las épocas pasadas con 
la debida imparcialidad, nos presentan los mo-
dernos expositores los acontecimientos de muy 
diferente manera a como venian haciéndolo his-
toriadores Cándidos o poco investigadores, que 
han dado pábulo a inexactitudes como la que 
nos ocupa, vulgarizada nasta en los pequeños 
textos de enseñanza, y, ¿qué digo? de este peca-
do no está exento ni el mismo César Cantú. 

Lafuente, en su Historia general de España 
y iVlartin Oamero en la suya de Toledo, nos dan 
pruebas inequÍTOcas de que el suceso en cuestión, 
es completamente apócrifo y que no apareció, o 
mejor dicho, no fué inventado por la fantasía 
musulmana hasta tres siglos después de su irrup-
ción. 

Flavio Rodrigo, cuando subió al usurpado 
trono, tenía, según muchos historiadores, ochenta 
y cinco años, y esa edad ciertamente no es la más 
a propósito para perseguir doncellas. Y su cronis-
ta, coetáneo suyo, Isidoro Pacense, que con tal 
suma de detalles expone hasta los actos más 
insignificantes de su vida intima, absolutamente 
nada nos ha dejado dicho de ese suceso, que 
necesariamente hubo de ser muy ruidoso; y en 
cambio, al describir la batalla del Quadalete, nos 
cita hasta el nombre del caballo (Orella) que mon-
tara el desgraciado monarca en el momento 
crítico en que, viendo arrollada toda su hueste, 
apeóse del carro o litera donde le condujeran a 
causa de sus muchos años y achaques. 

Y aunque fuera cierto el ultraje inferido a la 
honra de la bella Florinda y la carta que inserta 
el P. Mariana dirigida a su padre dándole cuenta 
de ello, ni moros, ni judíos, ni incircuncisos, le 
habían de dar el afrentoso mote de barragana, 
cuando, según cuenta la leyenda, fué forzada 
brutalmente por el Rey, y en tal caso, la debieron 
apellidar desgraciada o deshonrada, mas nunca 
con un epíteto que no merecía. 

Tan cierto es este suceso como el de la aven-

tura que le achacan también al Rey Rodrigo en la 
Cueva de Hércules de esta ciudad, que corre 
parejas con la de la Cueva de Montesinos del 
ingenioso hidalgo manchego Así se escribe la 
Historia. 

II 

Parece como que ha habido deliberado 
empeño en dejar envuelto en sombras al último 
Rey de la dinastía visigoda, y hasta su misma 
muerte aparece misteriosa, para dejar el trabajo 
de descubrirlo al espíritu investigador del siglo 
XIX, en el cual se ha venido a averiguar, después 
de mucho escudriñar, descifrar y comprobar, que 
Flavio Rodrigo no murió en el Guadalete, sino 
bien lejos de allí, después de mucho luchar por 
la independencia de la Patria, que con él iba a 
sucumbir. 

Tiene todos los visos de verosimilitud el epi-
tafio encontrado por Alfonso Magno en Vizeu, 
que decía: Hic REQUIESCIT RODERICUS ULTIMUS 

REX OOTHORUM, que todavía se conservaba en 
170Q en el Monasterio de San Miguel de Fetal, 
cerca de aquella ciudad lusitana. 

Pueden consultarse al efecto los profundos 
estudios del sabio Académico Sr. Saavedra y las 
luminosas conferencias dadas en la docta Socie-
dad Geográfica de Madrid, por el erudito señor 
Barrantes y el infatigable explorador francés doc-
tor Bidé, publicadas en los boletines de dicha 
Corporación, tomos, primer semestre de 18Q1, pá-
gina 241; primer semestre de 18Q2, página 257, y 
segundo semestre de 1893, página 134; y en ellas 
se verá, como resultado histórico positivo de las 
exploraciones llevadas a cabo en las hasta ahora 
misteriosas y discutidas comarcas abruptas de las 
Jurdes y las Batuecas, que todavía palpita allí la 
memoria de aquel heroico Rey y de aquellos 
desesperados y nobles guerreros. 

Allí aparecen, entre aquellas breñas, vestigios 
deque el hijo de Qodofredo, después del desastre 
del Guadalete, se resistió denodadamente tras los 
muros de Mérida, y en su retirada empeñó rudos, 
supremos y decisivos combates que fueron mer-
mando sus huestes, hasta que en Valdelamatanza 
y Segoyuela tuvo lugar la última y terrible refrie-
ga, que debió ser una verdadera exterminación. 
Allí, en aquellas intrincadas montañas, allí, 
sucumbió para siempre el imperio visigodo; allí, 
quedaron como sepultados en vida, en confuso 
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montón, vencidos y vencedores; de allí se des-
bandaron fugitivos, errantes y azorados, los 
pobres españoles que no quisieron sucumbir, en 
busca de seguro refugio en las cercanas sierras 
de la Lusitania o en las lejanas de Asturias y 
Galicia, y allí, por último, o murió por mano del 
hijo de Muza el indomable Rodrigo, o corrió 
presuroso a ocultarse en el inmediato valle del 
Mondego, a donde concluyera su agitada vida en 
la penitencia y retiro de un anacoreta, siguiendo 
el dictamen de D. Aureliano Fernández Guerra, 
en su Caída y ruina del imperio visigótico; de don 
Eduardo Saavedra, en su Estudio sobre la invasión 
de los árabes en España y de D. Vicente Barran-
tes en su Monografía sobre las Jurdes, ya citada. 

De modo que, como decíamos antes, que no 
hay novela sin algo de historia, nos resulta ahora, 
que la base del argumento del popular drama 
del inmortal Zorrilla, El puñal del godo, tiene un 
fondo de verdad histórica. 

III 

Me puse en el cargo de mi cuenta que el 
Conde D. Julián, ni fué Conde, ni Don, ni Ju-
lián, y voy a datarme de ello. 

En efecto, el título de Conde entre los godos 
indicaba un cargo palatino: como Conde de Mesa, 
Conde de Espatarios, Conde del Establo o Con-
destable, etc., y no lo podían ejercer más que 
individuos de la más alta nobleza, de la confianza 
absoluta del Rey; y el sujeto de que nos ocupa-
mos, está probado que no sólo no era godo, sino 
que ni aun español ni cristiano: pues tra. griego 
bizantino de nacimiento y judío, llamado Julani; 
tan judío como Caífás y Barrabás, pero no de tan 
mala condición, porque, como verem,os más ade-
lante, no fué traidor a una patria ya un rey que no 
eran suyos, sino protector y frustrado libertador 
de su raza, a la cual quiso sacar de la esclavitud 
en que la sumieran los godos, contribuyendo a 
la expedición de los moros, con el objeto de 
derribar a las instituciones que la oprimían y 
tiranizaban, haciendo causa común con el partido 
Witizano (1). 
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De suerte que mal podía haber sido Gober-
nador de Ceuta: en primer lugar, porque la 
mencionada Plaza, no era de España entonces, 
sino que estaba en poder de Muza desde que 
éste conquistó a la Mauritania y se la quitó a los 
griegos, y en segundo lugar, porque aunque hu-
biera sido tal Gobernador, el título que en aque-
lla época se daba a éstos, era el de Duque, como 
Duque de Córdoba, Duque de Cantabria, et-
cétera. 

Respecto al Don, es un anacronismo el po-
nérselo a los personajes del periodo que estamos 
.estudiando, incluso al mismo Monarca, y así no 
debe decirse Don Rodrigo, Don Pelayo, Don 
Julián, Don Oppas, ni Don Fulano; porque los 
Reyes, desde Leovigildo, venían usando el pre-
nombre de Flavio y los demás ciudadanos su 
nombre de pila a secas (1). 

El Dom, contracción de Dominus {qm sólo 
se daba a Dios), lo usaban solamente los Papas, 
y hasta el siglo X, no empezaron a usarlo los 
Prelados españoles, de los cuales descendió a 
otras dignidades eclesiásticas, y el primer Rey 
que lo usó fué Alfonso IV, el Monge, por haber 
sido Abad de Sahagün. 

Lo que si consta ciertamente, es que el tal 
Julán o Julaní, concurrió a la conjura de los 
montes de la Calderina, cerca de Consuegra, en 
la que se deliberó acerca de excogitar el medio 
de provocar un alzamiento contra el Rey Rodrigo. 
Conspiración urdida por Sisebuto y Ebbas, hijos 
de Witiza, y Oppas, metropolitano de Sevilla, 
tío de ambos, contando con el apoyo de los 
hebreos más conspicuos, ganosos de sacudir el 
insoportable yugo que le impusiera la legislación 
vigente, siendo designado por la asamblea, el 
citado Julaní para entenderee con Muza, a fin de 
conseguir de él, que enviara una expedición gue-
rrera que apoyase con las armas las pretensiones 
de recuperar el trono los unos y salir de la cauti-
vidad los otros. 

Sin darnos cuenta, nos hemos engolfado en 
esta discusión, que parece que nos ha desviado 
del propósito primordial de este artículejo, o lo 

(1) Véase, entre otros textos, a la Historia general de 
España, de Lafuente; a la Historia de Toledo, de Martín 
Camero, y a mayor, abundamiento, las inscripciones hebreas 
del Tránsito, Sinagoga, erigida por Samuel Levi, en las que 
se citan a varios judíos notables de Toledo, del linaje del 
áiíiáo Julani, padre de la Caba, es decir, de la raza deicida.. 

(1) Leovigildo montó su corte a la romana. Fué el 
primer Rey godo que vistió de púrpura, ciñó corona, eni-
pufió cetro y se sentó en Trono; tomando el prcnombre de 
Flavio, como los Emperadores romanos, y así siguieron 
sus sucesores. 
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que sea. Hemos hecho lo que en Estratégica se 
llama una diversión, concluida la cual, volvamos 
a tomar la línea de operaciones que nos conduz-
ca al objetivo. 

IV 

Desechada ya la supuesta violación de Flo-
rinda, vamos a fijarnos de qué violación y de 
qué Caba debemos ocuparnos; que parece que 
el asunto ha quedado asi como en la penumbra 
y hay que proyectar luz sobre él. 

Nos dice Martín Oamero en su Historia de 
Toledo, pág. 318, y lo mismo los que han estu-
diado el árabe literario, el vulgar y el marroquí, 
que Caba viene de Caab, tribu pervertida, mal-
dita, gente rufiana o chusma, y de esa etimología 
se deduce la cabila, que dicen hoy los del Mor-
greb, y la cáfila, que decimos en castellano, y 
con tal mote de Caba era conocida entre los 
musulmanes que vinieron a España, la siempre 
errante raza israelita; mucho más despreciable 
para ellos que para los cristianos; tanto, que aún 
hoy día, siempre que un hijo de Ismael tiene 
contacto, trato o contrato con un hijo de Isaac 
(según la carne), procede inmediatamente a pu-
rificarse con abluciones y otras prácticas de su 
fanática religión. Y conocido es, que obligaron 
y obligan en sus poblaciones, a los de la raza 
deicida, a vivir en determinado barrio y a no 
poder comerciar más que dentro de él y a tener 
allí sus sinanogas, palacios y demás establemien-
tos de servicio común, sin permitirles transitar 
por el resto de la población, más que en ciertas 
horas del día. 

Sabido es que en los tiempos de Egica, se les 
confiscaron todas las cuantiosas propiedades y 
bienes a los judíos, obligándoles a bautizarse 
sopeña de esclavitud, y se dijo desde entonces, 
y así consta en documentos de la época, que se 
habla violado a la Caba, puesto que se la había 
atropellado, forzándola en su libertad, honra y 
haciendas. 

Pues bien, en Toledo, como todos sabemos, 
el barrio que ocuparon los judíos durante la 
dominación sarracena, fué el que hoy se llama 
Barrionuevo y también la colación de San Mar-
tín, que debió llamarse la Caba, sinónimo de 

Judería-, como lo prueban las dos calles o rondas 
que bajan desde el Cerro de la Virgen de Gracia 
y desde el Colegio de Doncellas al mencionado 

barrio de San Martín, que se llaman respectiva-^ 
mente: Caba alta y Caba baja (1). 

¿Y como no deducir de todo lo expuesto que 
el sitio señalado por los moros para los baños de 
los judíos no fuera precisamente el que está bajo 
el cercano y hoy derruido puente, entre él y la 
huerta del Cristo de la Vega? ¿Si tantos remilgós 
y escrúpulos tenían y tienen los moros con el 
contacto de la aborrecida raza, qué mucho que 
no lo tuvieran en hacer sus abluciones en sitio 
donde pudieran quedar impuras las aguas del 
Tajo? Ciertamente que, con el objeto de evitarlo, 
le designarían paraje para su baño agua abajo 
del en que ellos lo hicieran, y por tanto, es lo 
más presumible que fuera el que hemos apun-
tado. 

Luego el llamarle por tradición constante el 
pueblo toledano Baño de la Caba al sitio en 
cuestión, está perfectamente justificado, pero 
entendiendo por Caba a la raza israelita. 

Manuel Castaños y Montijane. 

3aanB»aMB«BB«BBBBB«fliBBMBaBBMaiBBmBBiiBpaEaBlBB̂ naogaaB 

Despollails ie I^üfíeeíi is TolMs. 
(Continuación). 

Azaria .—¿Ser ía el poblado precursor de 
Azaña ? 

Denuncia lugar de desgracias, según unos; 
significa, según otros. Mi ayuda es Dios (en 
hebreo). 

Azoberín .—Alguna casa de él se conserva 
cerca de Albarreal de Tajo. 

No figura en el Nomenclátor de España citado. 
Se inter[)reta Pueblo del Azor u Alcón. 
'Ra.vcilQs.—Barcelaighe y Barcelieghe. Varci-

les escriben algunos autores. 
Se halla cerca Añover de Tajo, y era Dehesa 

del Real Patrimonio. 
Tal nombre significa P/omeras. 
Barruelos .—Pueblo de Pecosos o barrosos. 

Alguien cree que sus lodos le dieron nombre. 
Se encuentra a media legua de Yunclillos. 

(1) Los rótulos dicen Cava y lo mismo escriben muchos 
autores al referir el cuento de la imaginaria Florinda; pero 
entiendo que debe escribirse con b, pues de lo contrario, 
según la ortografía antigua, había de pronunciarse Caua, 
atendiendo a que la v la empleaban como vocal, y nunca se 
dijo así. 
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Beíeinia.—fìe/s/zz/a; Vicus Cuminarius. De 
tiempos de Roma. 

Fué predecesora de Santa Cruz de la Zarza. 
Bercialia.—Berciarla. De época hebrea tam-

bién se la cree, como Aceca. Pueblo de Hortali-
zas y berzas; parece significar. 

Se halla a cuatro kilómetros de Méntrida y 
cercana a Casarrubios del Monte. 

Bergonza (Hoy Dehesa úfej—próxima Es-
tiviel y cercana a Toledo. Créese que deriva de 
Bergante: Impúdico. 

Bravo.—Despoblado distante un cuarto de 
legua de Crespos. Su buen terreno la dió nombre. 

B r o g e l í a o Burgelin. — Signifia Fortaleza 
pequeña. 

Al presente es una labranza del Señor Duque 
del Infantado, cercana a Oerindote. 

Buena Moneda y Mala Moneda.—En el 
siglo XVI eran un solo despoblado. 

Hállase a 600 metros el uno del otro; en la 
Vega del río Cedena Buena Moneda. 

Consérvanse, allí sepulturas, resto de forta-
leza, de templo y de Termas, e inscripciones ro-
manas, y pertenecen al término de Hontanar, 
partido judicial de Navahermosa. 

Moneda de suela, según la tradición, hizo 
asignar a Mala moneda su nombre; asi como las 
masas de escorias de fundición de metales, dieron 
el suyo a Buena moneda 

Bujazán.—Alquería-despoblado entre Recas' 
y Yuncüllos. También se le nombra Bujazadán, 
despoblado a media legua de Yunclillos. 

Deriva su nombre agalla del roble. 
Se halla entre Majazul y Buzarabajo. 
BurgQÍ.—Bruget. Ni con uno ni con otro 

nombre figura en el Nomenclátor de España.' 
Significa en árabe, Castillito. 
Se halla a media legua de Talavera de la 

Reina, y de Cazalegas. 
Buzarabajo,—Buzara; nombre propio ára-

be, y bajo por su situación. 
Radica cerca de Recas y Yunclillos. 
Buxeria .—Cosa de poco precio. 
Calabazas.—De Kala (castillo) y Baza (lla-

nura).—Hoy posesión llamada Alias y Bajas, a 
pocos kilómetros de Toledo. 

Campanario,—Dista una legua de Villa-
muelas. 

De la Torre alta de su templo tomó el 
nombre. 

Campo Rey (Territorio de /—En la villa de 
La Guardia. ¿Sería pueblo realengo ? 

Canales.—Cerca de media legua dista de 
Chozas de Canales. 

Carpio.—Tiene a Torre de Esteban Hambrán 
a una legua. 

Casti l lejo del Romeral.—Fermín Caballe-
ro, en la página 186 de su libro Nomenclatura 
Geográfica de España: 

Aunque veis a Castillejo 
Entre Romeros y peñas, 
Castillejo es la cabeza 
Y anejo Val de Colmenas. 

Crespos .—Fué anejo de Domingo Pérez, 
teniendo al despoblado de Bravo y al de Tras-
pinedo cercanos. 

Sus pobladores, de cabello crespo le asigna-
ron el nombre. 

Cinco Yugos .—Como Bárciles, era anejo de 
Añover de Tajo. 

Debió ser reducido y darle nombre los pares 
de labor. 

Corchuela.—Muy reducido caserío, anejo 
de Oropesa. 

Le cita el Nomenclátor de España. 
Cubas.—Al oriente de Ugena. Sus bodegas 

le dieron el título. 
No le menciona el expresado Nomenclátor. 
Bancos.—Deriva de danzantes. Se halla en 

la cumbre de una sierra al Sur de El Romeral. 
Darrayel .—Dar-cZ-ra/e/ . Significa Mansión 

de Familia. 
Se halla a siete kilómetros de Toledo, en la 

carretera de Avila, sobre un cerro, llamado de las 
ruinas. 

Tiene contiguo el Balneario de la Venta del 
Hoyo. 

Despoblado de la Gru l la . -Es pueblo arrui-
nado desde muy antiguo, y se encuentra al Norte 
de Cerralbo. 

Dubiense o Ubiense : (Yilla).—Inho su 
emplazamiento junto a Illescas en tiempos de 
San Ildefonso. Según tradición era el hoy arrabal 
del S. O., mirando hacia Toledo. Hay quien 
conoció su templo. 

El Casar de Remondo.—£•/ Casar de la 
Guardia. Casar, o reunión de casas de Raimundo. 

No le menciona el Nomenclátor de España. 
El actual Casares sucesor del derruido. 
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B1 Castañar.—Despoblado reconstruido por 
los Sres. Condes de Finat, sus propietarios. 

El Otero.—Anejo de Domingo Pérez, que 
debió el título a su situación para otear. 

Bscálicas.—Despoblado cercano a la villa de 
Orgaz. Denuncia su nombre haber tenido muchas 
piedras calizas en sus edificios. 

Dista de Orgaz cinco kilómetros, y de Aris-
gotas, tres. 

Menciono este despoblado en mis Notas 
Orgaceñas publicadas en Toledo en 1Q06. 

Le cita el Interrogatorio del Archivo de Hacien-
da de 1753. 

En 165Ó ya se le nombraba Despoblado de 
Escalicas y Escalizas. 

Bspart iaas .—Su esparto mediano le dió 
nombre. 

F u e n t e de l Apio.—Despoblado de Azután: 
tuvo una legua de circunferencia. 

Gallegos .—Hoy pequeña alquería de Yun-
clillos, fundado por naturales de Galicia. 

Garvín .—¿os Cercanos, quiere decir en 
árabe. 

Hállase cerca de Toledo. 
Guadalerzas.—Despoblado propio del Cole-

gio de Doncellas de Toledo (que fué): junto a 
Urda. 

Huendas.—Significa Fuendas. Fondac: Al-
bergues, en árabe. Se halla en el antiguo Partido 
de Canales, y le coloca el aducido Repart idor 
entre Alcalbín y Palomeque. 

J u m e l a . — L a Hermosa; La Gemela, quiere 
decir. 

Hállase entre Gálvez y San Martín de Mon-
talbán. 

En ella se han encontrado monedas ibéricas 
y romanas; cerámica romana y árabe, etc. 

Las A b i e r t a s (De San Bartolomé).—Le cita 
Gómez de Arteche en su Geografía Histórico 
Militar de España y Portugal, Madrid, 1880, pági-
na 55Ó. 

Las Chozas.—No las menciona el Nomen-
clátor indicado. Creo que éste despoblado radicó 
cerca de Chozas de Canales. 

La Puente .—Pequeño grupo de edificios, al 
presente, cercano de Albarreal de Tajo, que tomó 
nombre de un manantial. 

La Granja.—Cerca de Villasequilla. Perte-
neció a los Padres Dominicos de San Pedro 
Mártir de Toledo. 

Fué antes pequeño poblado. 
L a Mongía .—En Novés: su Monasterio le 

dió nombre. 
L a s Abiertas .—Despoblado antiguo sito a 

media legua de San Bartolomé de las Abiertas. 
En su término las tierras estaban abiertas al 

laboreo y pastoreo, es decir, libres, y de ahí su 
nombre. 

Linares .—Estubo emplazado a una legua 
de distancia de Torre de Esteban Hambrán. No 
se halla incluido en el Nomenclátor Español. 

Lorvig-a.—Distaba media legua de Talavera 
de la Reina. 

Parece derivar de Orviga. 
L o r á n q u e y Loranquillo.—Z)e/zesas en 

nuestro s días cercanas a Bargas, y en las que se 
han d escubierto sepulcros labrados en piedra de 
granito, con escavación para apoyo del occipucio 
del cadáver, tubos de barro de dos metros de 
longitud para conducción de aguas, piedras la-
bradas, ladrillos y otros objetos denunciadores de 
haber allí existido notable poblado. 

Loranque parece deriva de Lo que se ha de 
hacer, o debe hacerse. 

Luen.—Es contracción de Luego, en seguida: 
Statim. 

Como Dancos fué fundación de romanos, y al 
despoblarse en la edad media, originaron la 
villa de Lillo, en el año de 1200. 

Deduzco que su fundación fué rápida o breve, 
originando su nombre. 

M a j a z u l o Magazul .—Poblado que existió 
cerca de Yunclillos, a media legua de Canales, 
y cerca de Magán. 

Significa en su primera forma majada-macha-
cadeto,y en la segunda, aislado, eremita en idioma 
árabe. 

No le menciona como caserío ni como des-
poblado el Nomenclátor Español. 

Marrupejo.—Derruido lugar junto a Ma-
rrupe. 

Como esta villa deriva de Marrubio, planta 
que allí fué común. 

No le cita el Nomenclátor. 
Juan Moraleda y Esteban. 

(Continuará). 

TOLEDO 
IMPRENTA DE SUCESOR DE J. PELÁEZ 

Lucio 8 y 10, teléfono, 32 . 
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LOPEZ BELMONTE-Maquinaria agricola, S. A. 
A L . 3 3 A G E ' r H: 

Grandes existencias en arados de todos los siste-
mas y tamaños. Seleceionadoras «MAROT» p a r a 
granos, garbanzos, judías y l en te j a s .—Trac to r 
«UNIVERSAL M O L I N E » . - G r a d a s de diversos 
sistemas, cul t ivadores y demás apara tos p a r a 

usos agrícolas. 

C A T Á L O G O S G R A T I S 

A Q U A S 

m i o e r a l e s 

n a t u r a l e s de 

P U R G A N T E S 

D E P U R A T I V A S 

A N T I B I L I O S A S 

ANTI HERPETIC AS 

Propietarios: VIUDA E HIJOS DE J. CEAVARRI 

DIRECCIÓN Y OFICINAS L E A L T A D , 1 2 . - M A D R I D 

KiB m \ m \ m BONA 
de Thiocol oinavo-vadio fosto-glioérioo. 

Combate las enfermedades de pecho. Tubercu-
losis incipientes, ca ta r ros broco-neumónices, larin-
go-farín geos, infecciones gripales, palúdicas , etc. 

P r e c i o d e i f r a s c o : 5 p e s e t a s . 

De vent.i en todas las fa rmacias y en la del autor, Nú5ez 
de Arce, 17.—MADRID. 

virilis 
Poligl^cerofosfatada RONALD.—Medicamento 

ant ineurasténico y reconst i tuyente . Tonifica y 
nutre los sistemas óseo, muscular y nervioso y 
lleva a la sangre elementos p a r a enr iquecer el 
glóbulo rojo. 

Frasco de Acan thea g ranu lada , 6 pesetas. 
F ra sco de vino de Acan thea , 5 pesetas . 

C O N A C i O X I Q E N A D O V 
De venta en todos los 
buenos establecimientos 
al precio de SIETE P E -
: : SETAS la botella. : : 

¡MADRES! Si deseáis c r ia r 
a vuestros hijos sanos y ro-
bustos, a l imentar los con 

¡ES LO MEJOR! 
¡Eníermos del e s tómago! Alimento vegetar iano completo. 
Si queréis cu ra r vuestras 
molestias, a l imentaros con Superior a la ca rne y la leche. 

¡Ancianos y convalecientes 
Si pretendéis r ecupe ra r 
vues t ras fuerzas , alimen-
ta ros co n Ceregurail Fernández 

¡IES LO MEJOR!! 
¡ 

F I R M A 
y G . -

M e r c e d , n ú m . 1 0 

VICENTE BOSCH, BADALONA, BARCELONA 
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MAIZAVENA 
Allinento Ideal 
De venta en las tien-
das de ultramarinos 

y droguerías. 
C O H V A L K I E N T E S Compañía de produc-

tos alimenticios, S. A. 
SAN SEBASTIAN 

AIZAVINA 
N O E S U N 

M E D f C A ñ P N T Q 

S o c i e d a d A n ó n i m a 

f u n d a d a e n 18 7 1 
B A N G O DE C A S T I L L A 

• — M A D R I D . — I N F A N T A S , 3 1 = = = 

AGENCIA: A, SERRANO, B 8 . - A G E N C I A EN GIJÓN 

CAPITAL: 6.500.000 pesetas .—RESERVAS: L950.000 pesetas. 
Ordenes de c o m p r a y v e n t a de va lo res en las Bolsas de E s p a ñ a y e x t r a n j e r o . Cobro de cupones 

españoles y e x t r a n j e r o s . Descuento, de cupones de In te r io r y Amor t izab ie . P r é s t amos sobre valores . 
Giros, c a r t a s d e crédi to y órdenes te legráf icas de pago sobre E s p a ñ a y e x t r a n j e r o . Cobro y descuento 
de le t ras y toda c lase de operac iones de B a n c a . Cuentas cor r i en tes con in te rés a n u a l de: 2 por 100 a 
la vi,sta, 3 por 100 a t res meses, 4 por 100 a seis meses. 

Hora s de C a j a : En el Banco , de diez a dos. En la Agenc ia A, de diez a dos y de cua t ro a cinco. 

CERÁMICA ARTÍSTICA 

c J U A N R U I Z D 

T A L A Y E R A 

rr A R ? A A 

U U 

P A R A V E T E R I N A R I A 
231 m e j o r e p i s p á t i c o y r e s o l u t i v o c o n o c i d o . Cincuenta y dos años 
(ie éxin», dui'ante cuales ha sido aplicndo por tres generacioneB de 

Prdfe.soreR Veterinarios, son la mejor prueba de su efieacia. 

1Í 

PRECIO D E L FRASCO: 3 PESETAS EN T O D A S LAS FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 

Únicos preparadores N. DE FUENTES ASPÜRZ E HUÍ 
PROVEEDORES DE LAS REALES CABALLERIZAS 
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Jf HOTEL INGLATERHA-Plaza de Gaialuna-Barcdooa.l 

o o IM o -T n 
Esta Capa regalará TRES niRgníficos automóviles O V E R L A N D , en conibif Hcinn con la L(-tería Nnriotial ile Niiviilail. 
Por cada copa de coñac de las marcas COMPETIDOR (malla verde), V. 0. [malla blansa) y N. P. U. (malla derada) 

Eaíjaae un cupón numerado con detallen del norteo. 
Además efectuará iniporlanles rfgalos a los rineño? y ciinii rt ir a lie caférf, «rvi'ceiías, lujleles, bares, ullramarinos, ( le 

F E R N A N D O A . DE T E R R Y Y C . ' - P R E R T O DE S A N T A M A R Í A ( C Á D I Z ) 

ESPECIALID'AD > V I N O S Y C O I ^ ' A ^ 
n A m o r v t i l l a d o ^ V ^ ^ 

JT ^ 
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La Institución Cervera 
Es una INSTITUCIÓN INTERNACIONAL de Enseñanza 

LA MÁS IMPORTANTE DE EUROPA 
ENSEÍÍANSA POE CORRESPONDENCIA 

Electricidad, Mecánica, Agricultura, Química, Arquitectiir 
Construcción, Ingeniería, -Electroterapéutica, Autoraovilisaii 

Aviación. 
INSTITUCIÓN CERVERA se halla afiliada a la Universidad Oriental < 
Washington e incorporada a International Academic Union para los estudi 
de Doctor en Ciencias, Filosofía, Derecho, etc., etc., y Contabilidad, Bell 

Artes, etc., etc. 

Para informes, detalles y matrículas, dir igirse por Correo a 

I n s t i t u c i ó n Cervera -VALENCI A (Espam 
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