
DE LA SOCIEDAD TOLEDANA 

DE ESTUDIOS HERALDICOS 

Y GENEALOGICOS 

7 
Toledo 

1987 





BOLETIN 
DE ESTUDIOS HERALDICOS 

Y GENEALOGICOS 

Número 7 -Toledo, 1987 - Dep. Legal: TO. 1496/1984 
Redacción: Apdo. de Correos 373 - Toledo 

D. JUAN GOMEZ DE NAVAS Y FRIAS, OBISPO 
DEPOPAYANYQUITO. LOS DESCENDIENTES DE 

SU FAMILIA EN CEBOLLA (Toledo) 

El Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Gómez de Navas y Frías nació en Ce
bolla a finales del siglo XVII. Se sabe que fue el mayor de una fami
lia de hidalgos y que estudió como colegial en la Universidad de Al
calá. 

Fue obispo de la diócesis de Popayán en Perú y en Quito. Cree
mos que debió acceder joven al episcopado. Ya era obispo en 17~0 
fecha en que fundó en su villa natal una cátedra de Gramática dotada 
con 2.000 patacones de a ocho reales de plata, para que con sus rédi
tos se pagase a un profesor cualificado, de buenas costumbres y lim
pio de sangre, que enseñase Gramática a veinte jóvenes pobres ve
cinos de Cebolla (1). 

También fundó dos escuelas de niños a cargo de una Obra Pía, 
con una dotación de 30.000 rls. de vellón. 

El 11 de abril de 1 724 otorgó desde Popayán, como en las ante
riores ocasiones, escritura de fundación de una capellanía con el tí
tulo de San Romualdo y San Juan para que con las rentas de 43.000 
reales se mantuviera un capellán con varias obligaciones, entre ellas 
decir misas por sus parientes difuntos y dotes para estudiar y ordenar 
sacerdotes de su familia El primero en ocupar esta capellanía, aún 
sin ser ordenado, fue su sobrino Don Juan Gómez de Frías hijo de 
su hermano Jerónimo. 



En 1735 realizó otras dos fundaciones eclesiásticas, una fue la Ca
pellanía de San Joaquín cuyo primer titular fue su sobrino Juan, 
clérigo aún de corona y otra capellanía dedicada a Santa Ana de la 
que fue primer capellán su secretario de cámara D. Pedro Felipe 
García y después D. Agustín Gómez hijo también de su hermano 
Jerónimo. 

D. Juan Gómez de Navas y Frías fue también como hemos seña
lado, obispo de San Francisco de Quito desde donde envió alhajas y 
objetos de culto para la iglesia de Cebolla, donde aún se conserva un 
portapaz con la inscripción: ESTAS PACES CIRIALES DIO DE 
LIMOSNA A ESTA IGLESIA PARROQUIAL EL ILMO. SR. JUAN 
JIMENEZ DE FRIAS Y NA V AS OBISPO DE SAN FRANCISCO DE 
QUITO EN LAS INDIAS. Obra del platero toledano Diego Rodrí
guez de Lezana, pudiendo fecharse entre 1730 y 1740 (2) 

No se conoce que regentase otra diócesis por. lo que creemos que 
debió fallecer en Quito. 

En la ermita de Ntra. Sra. de la Antigua en Cebolla se conserva un 
retrato suyo en muy mal estado; pese a ello lo reproducimos en este 
trabajo por su valor documental. 

A la muerte de los hermanos del Obispo que fueron patronos de 
sangre de todas las fundaciones del prelado junto con los alcaldes or
dinarios y párrocos de Cebolla, al no tener descendencia por línea 
de varón con apellido Gómez, como estableció el fundador, ya que 
sus sobrinos fueron capellanes de las fundaciones señalada-s, pasó el 
patronato de todas ellas a los curas y alcaldes de Cebolla. En 1816 se 
habían extinguido casi todas las capellanías. 

Genealogía de los hermanos del Prelado. 

Son ascendientes del obispo, (I) Marcos Gómez y Ana que son 
tronco y primera generación de las que estudiaremos seguidamente. 
Procrearon a (II) Juan Gómez que casó con María Navas y fueron los 
padres de (III) Antonio Gómez de Navas que casó con Ana de Frías, 
todos de familias hidalgas de Cebolla y fueron los progenitores de: 
IV.l. Juan Gómez de Navas y Frías 
IV.2. Pedro Gómez de Navas y Frías. 
IV.3. Ana Gómez de Navas y Frías 
IV.4. Jerónimo Gómez de Navas y Frías 
IV.5. María Gómez de Navas y Frías 

*IV.l. Juan Gómez de Navas-y Frías, nació en Cebolla, fue Obispo 
de Popayán y Quito. 

*IV.2. Pedro Gómez de Navas y Frías, casó en Cebolla con María 
Mora. HH.: 1 Juan, nacido en Cebolla en 1 714 y 2 María. 
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V.1. Juan Gómez de Navas (3) casó en Cebolla con Francisca Gutié
rrez Valverde. HH.: 1 María nacida en Cebolla en 1743 y 2 Agus
tina, nacida en .Cebolla en 1745 ( 4) 

VI. l. María Gómez de Navas Gutiérrez (no conocemos descendencia) 
VI.2. Agustina Gómez de Navas Gutiérrez casó con Pedro Sánchez 

Palencia H.: 1 Pascual Sánchez-Palencia Gómez de Navas ( 5) 
VII.1. Pascual Sánchez-Palencia contrajo matrimonio con Rufina Pé

rez Sánchez. HH.: 1 Pantaleón, 2 Antonia. 
VIIl.1. Pantaleón Sánchez Palencia(+ soltero) 
VIII.2. Antonia Sánchez Palencia Pérez (nació en Cebolla 1829), casó 

con Silverio Domínguez Gómez-Marcos (nacido en Cebolla 1829) 
HH.: 1 Bernardo, 2 Felis;:;, 3 Antonina, 4 Josefa, 5 Carmen, 6 
Miguel, 7 Antonia. 

IX. l. Bernardo Domínguez Sánchez-Palencia casó en primeras nup
cias con Eusebia Alvarez (sin sucesión) y en segundas con Ramo
na García. HH.: 1 Aurelio (sin sucesión, X generación) 

IX. 2. Felisa Domínguez Sánchez-Palencia casó con Ramón Alvarez. 
(Sin sucesión) 

IX.3. Antonina Domínguez Sánchez-Palencia casó con Angel Gutié
rrez. HH.: 1 Angel Gutiérrez Domínguez (sin sucesión conocida) 

IX.4. Josefa Domínguez Sánchez-Palencia (nació en Cebolla 1863), 
casó con Gregario Recio Alba (nació en Cebolla en 1854). HH.: 1 
Evelia, 2 Pilar, 3 Otilia, 4 Jesús. 

X.1. Evelia Recio Domínguez casó con José Calderón. HH.: 1 Juan, 
2 José, 3 Gregario, 4 Evelio. 

XI.l. Juan Calderón Recio casó con Josefina Candenas. HH.: 1 Rosa, 
2 Alicia, 3 Juan Carlos (XII generación que sigue) 

XI.2. José Calderón Recio (sin sucesión) 
XI.3. Gregario Calderón Recio casó con Marina García y tuvieron a 1 

José (XII generación que sigue) 
XI.4. Evelio Calderón Recio casó con Ascensión Ubeda. HH.: 1 Rosa 

Isabel, 2 José, 3 Alberto, 4 Inmaculada, 5 Verónica, 6 Jesús, 7 
Carlos (XII generación que sigue) 

X.2 .. Pilar Recio Domínguez casó con Antonio Gutiérrez (sin suce
sión) 

X.3. Otilia Recio Domínguez (nació en Talavera de la Reina el 
1-X-1893), casó con Juan González Vallejo. HH.: 1 Jesús, 2 An
tonio, 3 Pilar, 4 María del Carmen. 

XI. l. Jesús González Recio casó con Pilar Gutiérrez Santurino. HH.: 
1 Jesús, 2 Pilar, 3 Ascensión, 4 María del Carmen, 5 José Luis 
(XII generación que sigue) · 

XI.2. Antonio González Recio casó con Rosa Arroyo: HH.: 1 Juan, 2 
Rosa (XII generación que sigue) 
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XI.3. Pilar González Recio casa<;ia con Antonio Palencia. HH.: 1 José 
Antonio, 2 María Jesús (XII generación que sigue) 

XI.4. María del Carmen González Recio (sin sucesión) 

X.4. Jesús Recio Domínguez (sin sucesión) 

IX.5. Carmen Domínguez Sánchez casada con Nicomedes Alvarez 
(sin descendencia) 

IX.6. Miguel Domínguez Sánchez casado con Felisa Pérez (sin des
cendencia) 

IX. 7. Antonia Domínguez Sánchez casada con Isidoro Ayuso. HH.: 
1 Alfredo (que sigue) y 2 Rosario (no conocemos sucesión) 

*IV.3. Ana Gómez de Navas y Frías (vivía en Cebolla. en 1753) 
coopatrona de sangre de las fundaciones de su hermano el obispo. 

*IV.4. Jerónimo Gómez de Navas y Frías, casó con Catalina Jiménez 
de Avila HH.: 1 Juan, 2 Agustín, (6) ambos sacerdotes. 

*IV.5. María Gómez de Navas y Frías casó con Blas Molinero. HH.: 1 
Blas (+soltero) María estaba viuda en 1753. 

La XII generación sigue en la mayor parte de las ramas habiendo 
aparecido ya la XIII de los descendientes de D. Pedro Gómez de Na
vas y Frías por la línea de su hija Agustina sobrina del' Obispo. 

La presente genealogía supone un avance rápido sobre e~a fami
lia que fueron administradores delas instituciones sociales y religio
sas que fundara su antepasado colateral en Cebolla desaparecidas en 
el siglo XIX por vía desamortizadora. 

V. Leblic García 

NOTAS 

(1) Fue el primer preceptor D. Francisco López de la Rocha, vecino de Cebolla. 
(Archivo Parroquial Cebolla. Legajo sobre Capellanías) 

(2) Catálogo Monumental de la Iglesia de San Cipriano de Cebolla (Toledo). 
Ana María Girón Arj onilla y otras. Madrid 1981. Ejemplar mecanografia
do en el Archivo Parroquial de Cebolla. 

(3) Vivía en 175 3 en Cebolla en la Calle de los Frailes, cercano a la Iglesia, con
frontando su casa con el palacio de los condes de Oropesa por poniente. 
Era cosechero de vino (Catastro Ensenada. Cebolla AHP Toledo) 

( 4) Las fechas de nacimiento las hemos coiíocido a través del Catastro de Ense
nada en el A.H.P. de Toledo. 

(5) Los datos genealógicos desde este matrimonio hasta hoy nos lo ha facilitado 
D. Jesús González Recio su descendiente actual. 
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(6) D. Agustín Gómez de Navas fue sacerdote titular de una capellanía en lapa
rroquia de Cebolla con el título de San Romualdo y San Juan. Posiblemen
te le sucedió D. Bias Gómez que era capellán en 1814. 

(*) Los asteriscos corresponden a los hermanos del Obispo y su descendencia. 

Retrato del obispo D. Juan Gómez de Navas y Frías, según se conserva en Ja 
ennita de la Virgen de Ja Antigua de Cebolla (Toledo) 
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LOS LASSO DE LA VEGA 
SEÑORES DE LOS ARCOS, BATRES Y CUERVA 

El linaje de los Lasso de la Vega, in
mortali1.ado por el insigne poeta Gar
cilaso. ha sido cuna de hombres ilus
tres merecedores de ocupar un puesto 
destacado en la historia toledana. 

Pese a ello, las vidas de estos nobles 
caballeros. a quienes los reyes otorga
ron mercedes y altos cargos que les 
permitieron ser partícipes de la políti
ca de su tiempo, no han sido suficien
temente conocidas ni estimadas. 

La dificultad que ha representado el 
identificar a los diferentes miembros 
de esta estirpe, dada la frecuencia con 
que los Lassos imponían el nombre de 
García y Pedro a sus herederos, ha da
do lugar a confusiones y desconoci
miento de sus personalidades y su figu
ra ha sido eclipsada por la gran fama 
del príncipe de la poesía. 

Limitándonos ,al espacio que esta 
publicación impone, haremos una bre
ve reseña biográfica de estos persona
jes, intentando así una' mejor compren
sión del árbol genealógico de esta no
ble familia. 

Los Garcilaso de la Vega 
La opinión de los genealogistas 

sobre la ascendencia de Garcilaso de la 
Vega, Primer Señor de los Arcos. Ba
tres y Cuerva no es unánime, mientras 
que algunos autores afirman que fue 
heredero por varonía de los Figueroa, 
otros no menos informados mantienen 
que lo era de Pedro Lasso de la Vega 
ricohombre y almirante, de quien se
gún su criterio tomaron el nombre los 
tres Garcilasos de la Vega citados en 
las antiguas crónicas, antecesores todos 
ellos del fundador del mayorazgo que 
hoy nos ocupa. . 

Dejando aparte esta cuestión, pode
mos constatar que el Primer Señor de 
los Arcos, Batres y Cuerva fue hijo de 
Pedro Suárez de Figueroa y Blanca de 
Soto mayor y que de ellos heredó el se-
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ñorlo de los Arcos, al parecer después 
de haberlo poseído dos de sus herma
nos. 

Las primeras noticias que nos llegan 
sobre la vida de Garcilaso son confu
sas. sólo sabemos que nace en Badajoz. 
y que su noble origen le permite entrar 
al servicio de los Reyes Católicos y to
rnar parte en las campañas guerreras 
que culminan con la toma de Granada. 
dejando en ellas el eco de su valor en la 
lucha contra el rey moro. 

Transcurridos aproximadamente 3 
años del fin de Ja contienda y después 
de una estancia en Gibraltar. llega J 

Barcelona para embarcar desde alll 
rumbo a Italia portando una importan
te embajada de los Reyes ante el Papa 
Alejandro VI. 

Su estancia en la agitada Corte del 
Papa Borgia transcurre con el beneplá
cito del Pontífice, y al fin de ella vuel
ve a España recompensado con preven
das y beneficios, entre ellos el curato 
de las iglesias de Cuerva y Batres que 
más tarde serían regentadas por su hi
jo Francisco Lasso de: la Vega. 

En el año 1501 se encuentra nueva
mente en Gibraltar dispuesto a cumplir 
con toda fidelidad las órdenes de los 
Reyes. 

Esta fidelidad a la Corona. que es su 
norma de conducta en el desempeño 
de los cargos de Consejero de Estado, 
Procurador en Cortes, Alcaide de Gi
braltar y Jerez, etc., no pasa inadverti
da para los monarcas, quienes le pre
mian otorgándole en el año 15 03 Ja 
encomienda de BEAS con el título de 
Trece de la Orden de Santiago y un 
año más tarde el 1 O de junio de 15 04 
el de Comendador Mayor~de León. Fi
nalmente fallecida ya la Reina Católi
ca es designado Camarero Mayor y 
Ayo del infante Don Fernando, último 
de los honores que recibió al parecer 
antes de su muerte acaecida-Según to
dos los indicios en el año 1512. 



Fue enterrado en la iglesia de San
tiago de Cuerva, en una bóveda bajo el 
altar de la capilla mayor que él mismo 
había mandado construir, dtjando la 
sepultura que le pertenecía .en San Pe
dro Mártir como tumba para su hijo el 
poeta Garcilaso. 

Había casado el Comendador Ma
yor de León con Sancha de Guzmán, 
hija de Pedro de Guzmán y María Ri
bera, quien aportó al matrimonio ade
más de otros bienes, el señorío de Ba
tres, que junto al de Cuerva que ambos 
cónyuges adquirieron por compra a la 
condesa Aldonza Carrillo y sus sobri
nos herederos, constituyó el basto ma
yorazgo que los Lasso de la Vega que 
heredaron durante más de 300 años. 

De los hijos habidos en la unión de 
Garcilaso y doña Sancha, dos alcanza
ron la celebridad: el primogénito 
Pedro Lasso por su intervención en el 
levantamiento comunero y en los gra
ves acontecimientos ocurridos en Cas
tilla durante el reinado de Carlos V y 
el segundo Garcilaso de la Vega, por 
todos bien conocido, por sus · éxi
tos literarios que le dieron renombre 
universal. . 

No es preciso insistir en el recuerdo 
de la biografías de estos hermanos, ya 
que de ellos dejaron testimonio los 
más prestigiosos historiadores de su 
tiempo. Sólo diremos que fue Pedro 
Lasso "el Comunero" quien heredó al 
Comendador su padre, después de una 
tutoría de su madre Doña Sancha. Sin 
embargo no pudo disfrutar don Pedro 
por mucho tiempo sus bienes sin que
bmntos, ya que fue desp~ado de ellos 
por orden del Emperador, viéndose 
obligado a comprarlos nuevamente con 
la ayuda económica de su madre. 

Superados estos difíciles momentos 
para la Casa de los· Arcos y fallecido 
"el Comunero" recaen sus estados en 
su hjo primogénito que llevó el nom
bre de García en recuerdo de su abue
lo. 

Nace este Garcilaso de la Vega 
tercer Señor del mayorazgo de los Ar
cos Batres y Cuerva en Toledo al pare-

cer en el año 1517. La prematura 
muerte de su madre María de Mendoza 
y la constante ausencia de Toledo de 
su padre, marcan los años de su niñez 
y tiene que vivir en casa de sus abue
las María Carrillo de Castilla y Sánchez 
de Guzmán, residiendo generalmente 
en el palacio que la última tiene en 
Cuerva. 

Crece pues Garcilaso separado de su 
progenitor a quien apenas ve, e instrui
do por un ayo llamado Simancas y por 
su tío el poeta de Batres. Se encuentra 
aún en plena adolescencia cuando se 
desposa en Avila el 14 de agosto de 
1531 con una niña de 11 años llamada 
Isabel de la Cueva, heredera de la po
derosa Casa de Alburquerque; ceremo
nia a la que asiste como testigo el poe
ta Garcilaso. Estos esponsales celebra
dos contra la voluntad de Carlos V de
sencadenarían graves daños para las 
personas que habían colaborado al ac
to. Don Pedro "el Comunero" y lama
dre de la desposada son expulsados de 
la Corte, el poeta es desterrado a Ita
lia, Isabel de la Cueva es recluida en 
el monasterio de Madrigal y el contra
yente tiene que huir a Portugal, en 
donde permanece errante varios años. 

En el año 15 36 regresa Garcilaso a 
España, díspuesto a servir al Empera
dor aunque sea en galeras y embarca 
hacia Génova, pero el Monarca no l~ 
ha perdonado y le ordena que desista 
de su propósito so pena de perder sus 
bienes. El joven tiene que desembarcar 
y nuevamente permanecer en parade
ro desconocido hasta que hacia el año 
1542 aparece su nombre como autor 
de un pasquín que ha sido colocado en 
la puerta de la Iglesia de San Pablo de 

Firma de Dña. Sancha de Guzmán 
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Valladolid en el que se hacen jocosos 
comentarios de los personajes reunidos 
en Cortes en la ciudad, y su culpa es 
castigada con un año de cárcel en el 
Castillo de la Mota. 

Tras este incidente, llega al fin el 
perdón de Carlos V y el noble caba
llero entra a su servicio. Marcha a 
Flandes y desde allí comienza en el 
año 1555 su vida diplomática. 

Según hemos podido conocer por 
los vl).liosos documentos publicados 
por el marqués de Montesa que han 
dado a conocer la vida del Embajador, 
sabemos que es enviado por Felipe 11 
y por su egregio padre con una impor
tante misión diplomática ante la Corte 
Ponritifica de Paulo IV: "Conseguir 
que su Santidad devuelva la gracia a los 
Colonnas y al Cardenal de Santa Flor 
y la libertad al abad Briceño". Durante 
las negociaciones surgen desavenencias 
con el Papa y éste le hace prisionero y 
le encarcela en el castillo de Santánge
lo, en donde permanece hasta que el 
duque de Alba firma la paz. 

Una vez liberado, emprende el via
je a España y en el vera.no de 1558 se 
dirige a Yuste para rendir cuentas a 
Carlos V de los acontecimientos vivi
dos en Roma. En el mes de septiembre 
vuelvll" a visitar al ilustre enfermo que 
vive ya los últimos días de su existen
cia, pero aún llega a tiempo Garcilaso 
para recibir un postrero honor de su 
Señor y firma como testigo en el codi
cilo que recoge la última voluntad del 
monarca. 

Muerto el Rey, su hijo Felipe II 
confía de nuevo en las dotes diplomá
ticas de su leal servidor y le envía a 
Francia para ejercer otra embajada an
te Francisco II. En este país se encuen
tra en el año 15 60 desempeñando su 
misión con la que concluirá su activi
dad política. Después regresa a Toledo 
el 26 de septiembre de 1564 dicta su 
testamento ante Payo Rodríguez Sote
lo escribano de esta ciudad y muere 
en la casa que posee en ella. 

Los 47 años de vida de Garcilaso 
fueron prósperos y fecundos. Había re-
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Firma de Dña. Aldonza Niño de 
Guevara. Mujer de Garcilaso de la Vega 
III Señor de los Arcos, Batres y Cuerva. 

cibido el hábito de Alcántara y las en
comiendas de Belvís y de Navarra y el 
cargo de Tesorero Mayor de la Casa de 
la Moneda de Toledo; a más de la Al
caidia de Gibraltar que heredó de su 
padre. Sus dominios comprendían: el 
señorío de Batres y el de Cuerva con 
su jurisdicción civil y criminal, las 
dehesas del Rincón de Gila y de la La
pa en Badajoz, la de Albaladiel en Gua
darrarria y la llamada del Rincón de 
Almorchón. Además poseía su casa 
principal en Toledo, las fortalezas de 
Batres y Cuerva y el palacio de esta vi
lla, amén de una valiosa biblioteca en 
lengua romance y latina; joyas de gran 
valor, obras de arte y la renta de 6.000 
ducados en la aduana de Nápoles. 

Esta cuantiosa fortuna pasó a su 
muerte a manos de su hijo primogénito 
Pedro Lasso de la Vega, nacido de su 
matrimonio con Aldonza Niño de Gue
vara. El nacimiento.de este nuevo vas
tago de los Lasso y su bautizo en el 
año 1559 fueron recordados en Toledo 
por las fiestas que con tal motivo se ce
lebraron. Huérfano don Pedro aún 
muy niño marcha a la Corte con su 
hermano don Rodrigo y posteriormen
te al igual que sus antepasados recibe 
todo tipo de mercedes reales. Felipe 
III le concede el título de Primer Con-

Firma de D. Pedro Lasso de laVega, 
Primer Conde de los Arcos 



de de los Arcos el 21 de diciembre de 
15 99, y le nombra Gentilhombre de su 
Casa y Mayordomo de la reina Marga
rita de Austria. También siguiendo la 
tradición familiar se ocupa .de una em
bajada en Alemania. 

Don Pedro tuvo una larga vida - 78 
años según algunos autores y 83 según 
otros- que le permitió heredar de su 
hermano Rodrigo Niño el condado de 
Añover y sobrevivir a su hijo primogé
nito Luis, por lo que sus estados pasa
ron directamente a su nieto Pedro La
sso de Figueroa, Gentilhombre de Feli
pe IV y Grande de España por real de
creto de Carlos 11 del 29 de octubre de 
1697; último de los primogénitos de la 
línea directa de los Lasso que llevó el 
nombre de Pedro. El de Garcilaso de la 
Vega, que como hemos visto fue. im
puesto tres veces a los descendientes 
de la rama primogénita, fue asimismo 
llevado por otros miembros y descen
dientes de la familia; a saber dos hijos 
de Garcilaso el poeta y Garcilaso el 
lnca. 

Antonia Ríos de Balmaseda 

ALGUNOS DOCUMENTOS 
CONSULTADOS 

-Copia de los testamentos de Garcilaso. 
Comendador Mayor de León; de su hijo Pe
dro Lasso de la Vega y de su nieto Garcilaso 
de la Vega. Archivo Histórico Nacional. 
Consejos. Pleitos sobre mayorazgos. N. 
28498, doc. 39 

-Escritura de acuerdo entre Sancha de 
Guzmán y el concejo de Cuerva, en presen
cia de Pedro Lasso de la Vega. Noviembre 
1519. Archivo Ayuntamiento de Cuerva. 

-Escritura de fundación de mayorazgo 
por Sancha de Guzmán, Señora de Batres. 
Toledo 1532. Nov.iembre 27. Salazar y Cas
tro R.A.H. Leg. 10, Carp. 5, n. 1 

-Copia de la carta de facultad otorgada 
por los Reyes Católicc.>s a Garcilaso de la Ve
ga y Sancha de Guzmán, para que estos pue
dan hacer mayorazgo con la villa de Cuerva. 
Dada en Zalamea 30 marzo 1501. 

-Papeles relativos a Garcilaso de la Vega 
Embajador de Felipe 11 (1556-8) Archivo 
General de Simancas. Estado. Roma. Leg. 
882-883. 

-Negociaciones de Garcilaso de la Vega 

en Francia. Archivo General de Si mancas. 
Estado. Francia. K 1493 n. 58-58 by 60 c. 

-Real cédula de Carlos V en relación 
con la boda de Garcilaso, sobrino del poeta. 
4 septiembre 1531. Archivo General de Si
mancas. Estado Leg. 22, folio 298. 

-Partición y tasación de los bienes de 
Doña Sancha de Guzmán, entre sus hijos: 
Leonor de Ja Vega, Pedro Lasso de la Vega y 

.Elena tle Zúñiga viuda del poeta Garcilaso. 
Yfoledo. 24 diciembre 1537 al 538. Ante 
Juah Sánchez Montesinos. 

-Carta de Garcilaso de la Vega a Miguel 
Pérez de Almazán. Gibraltar 1501. Doc. 
1171 en el catálogo Salazar y Castro. 

-Carta de Garcilaso a los Reyes Católi
cos desde Roma. 7 octubre 1496. Doc. 272. 
Apéndice B en el Indice de ·1a colección Sala
z ar y Castro. 

Tabla general: 

-Cédula por la que la Emperatriz manda 
prender a Garcilaso hijo de Pedro Laso de la 
Vega hijo de Pedro Lasso. Medina del Cam
po, año 1532. Archivo General Simancas. 
Estado Leg 24, fol. 413. 

-Interrogatorio Marqués de la Ensenada. 
Cuerva. Libro H232. A.H. Toledo 

-Primer libro de difuntos de la Parro-
quia de Cuerva, año 1568. · 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

-Garcilaso: Documentos completos. An
tonio Gallego Morell. Editorial Planeta. Bar
celona. 

-Documentos inéditos referentes al poe
ta Garcilaso reunidos por el marqués de Lau
rencín. B.R.A.H. Marzo 1915 

-Garcilaso de la Vega y su retrato por 
el Marqués de Laurimcin. B. R.A.H. Marco 
1914. . ' 

-Garcilaso de la Vega, embajador de 
Felipe 11, Conferencia pronunciada por 
Antonio Marichalar el 10 de marzo de 1949 
Imprenta Ministerio de Asuntos Exteriores. 

-Vida del célebre poeta Garcilaso de la 
Vega. Eustaquio Fernández Navarrete, (Ma
drid 1850) 

-Crónica de los Reyes Católicos. Alonso 
de Santa Cruz. 1951. Sevilla. 

-Cat{llogo de pinturas del Instituto Va
lencia de don Juan, por J. Sánchez Cantón. 
Año 1923. 
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Garci - Lasso 
de la Vega 
Sr. de los Arcos 
Testó en 1504 + 1512 

.. J, d• G"'m'" 
Sra. de Batres + Enero 1537 
Hija de Pedro 
Guzmán y 
María Ribera 

Antonio Portocarrero 
11 

Sancha de Guzmán 
EJena de Zúñiga 
. 11---------+-- Fray Domingo 
Garcilaso de Guzmán 
Poeta 

Gonzalo Lasso 
Catedrático 
en Salamanca 

Fernando. Militar 

t en Nápoles 
527 

Pedro Lasso 
de la Vega 
Posee mayorazgo 
El Comunero 
Testó 1550 

li--------1 
1 a María de Mendoza 

2ª Isabel de Saa 

Francisco Lasso 
Prior de Cazorla 
+ 1533 
Testó 6-IX-1632 

Juana 
Falleció soltera 

Leonor de la Vega 

Luis PJ)tocarrerot 1528 
Conde de Palma en 1507 
Corregidor de Toledo 

Francisco 
t niño 

Garcilaso 

Garcilaso 
muerto en Vulpiano 

Pedro González 
de Mendoza 
Cura de Batres y Cuerva 
Canónigo Tesorero 
de Toledo 

Garci - Lasso 
de la Vega 
Posee mayorazgo 
Testó en 1564 

11---------1 
Aldonza Niño de 
G uevara + 1602 
Hija de Rodrigo Niño 
y Teresa de G uevara 

Alvaro de Luna 
Caballero Calatrava 
en 1660 

Inés dJemada 

(1) Francisca Lasso de la Vega. Sin sucesión. Poseyó el Mayorazgo en 1709 

Conde de Villahumbrosa y Noez 
Juan Niño de Ribera 

Teresa JJ Guevara (3) 

María 
+niña 

Niña 
muerta 

) 

j 

Pedro Lasso de la Vega 
Niño y Guzmán 
Nació en 1637 
Posee mayorazgo 
1 Conde de Arcos 

t 16371 ¡..__ ___ ___¡ 

Mariana de Mendoza. 
+ 1627 
Hija del 111 Conde 
de Orgaz 

Rodrigo Niño 
11 Conde de Año ver 
t 1620 en Flandes 

Juan Niño 
Hijo Póstumo 
del Hábito de 
Santiago 

Juan 
t niño 

Juan 
+niño 

García 
+niño 

García 
+niño 

Luis Lasso 
de la Vega 
Posee mayorazgo 
+ 1632 
111 Conde de Añover 

Magdalena Pacheco 
t 1627 
Hija de Alonso 
Téllez Giron 

A Id onza 
+niña 

María 
t niña 

Leonor 
Monja en Cuerva 
nació el 2-Juli-1595 

Francisca Lasso 
de la Vega ( 1) 
Condesa de Fuentes 
VI Condesa de Añover 

Pedro Lasso 
de Figueroa 
Posee mayorazgo 1692 
Grande de España 
IV Conde de Añover 

Inés Dávila 

Baltasar 

Maria Pacheco 

11 
Fernando D ávila 
Marqués Almonacid 

Josefa Lasso 
de Figueroa (2) 
VII Condesa de Añover 

Mariana 
Monja descalza 

Joaquín Lasso 
de la Vega 
Posee mayorazgo 1702 
V Conde de Añover 

/ 1-l --S,,,i~n.::.s""uc~e.:!!si.::.ón:.:.. 

1 o. Mª Antonia 
Sarmiento· 

2ª Isabel 
de Guzmán 

Teresa 
+niña 

Teresa 
Monja Carmelita 

(2) Josefa Lasso de Figueroa casó con el Conde de Villahumbrosa. Sin sucesión. Poseyó el Mayorazgo en 1720 
(3) A la muerte de Josefa Lasso de.Figueroa sin sucesión, pasaron los estados de los Arcos, Batres y Cuerva a D. Sebastián Guzmán Marqués de Montealegre VIII Conde de Añover y Conde de Oñate, como V nieto de Tere

sa de Guevara y Juan Niño y continuaron en esta descendencia recta hasta Diego Isidro de Guzmán, muerto en 1849, último que poseyó el Mayorazgo. 
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DOS NOMINAS DE HIDALGOS EN POLAN 

Padrón Calleita, realizado en Polán (Toledo) en 1729, en cumplimiento de una 
orden de la Real Chancillería de Valladolid, que daba como pertenecientes al 
estado noble las siguientes personas. Siendo residentes en este lugar, aquellos que 
no hacemos mención expresa, todos son hidalgos de sangre. 

AGUSTIN DE HERRERA Y MONTO
y A. Alcalde de la Hermandad por 
el Estado de los Hijosdalgo de este 
lugar. 

JUAN DE GUZMAN Y MENDOZA, 
Procurador Síndirn General de este 
Jugar. 

FRANCISCO AVENDAÑO, Presbíte-. 
ro. Residente en Toledo. 

ANTONIO DE BUSTO Y SANTA 
CRUZ, Residente en Madrid. 

MELCHOR DE BUSTO Y SANTA 
CRUZ. 

ALONSO MANUEL DE CEPEDA Y 
CHINCHILLA. 

FRANCISCO JOSE DE CEPEDA Y 
CHINCHILLA. , 

FRANCISCO JAVIER DE CISNEROS 
Regidor de Toledo. 

FERNANDO FERNANDEZ DE MÁ
DRID, Residente en la Corte (Ma
drid). 

FRANCISCO FERNANDEZ DE MA
DRID, Caballero de Santiago, Regi
dor de Toledo, Oidor de S.M. en la 
Audiencia de Zaragoza. 

LUIS FERNANDEZ DE MADRID, 
Caballero de Calatrava, que se en
cuentra en las Indias, e.orno Oidor 
en la Real Chancillería de M~ico. 

JERONIMO DE GUZMAN Y MEN
DOZA. 

JOAQUIN DE GUZMAN Y MEN-
DOZA. . 

JOSE DE GUZMAN Y MENDOZA, 
Residente en Madrid. 

ALONSO DE HERRERA Y MONTO
YA, Residente en la Corte (Madrid) 
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BALTASAR DE HERRERA Y MON
TOYA. 

PEDRO DE HERRERA Y MONTOYA 
Ausente. 

FRANCISCO JOSE HURTADO DE 
LAS ROELAS, Alcalde Ordinario 
de Toledo y su Jurisdicción. Resi
dente en Toledo. 

JOSE MA YORGA Y UBEDA. 
MANUEL MATA SERNA. 
RODRIGO MOTA SERNA. 
FRANCISCO MOY ANO, Residente en 

Toledo. 
JUAN FELIX SARMIENTO Y VILLA 
FRANCISCO SEDEÑO Y CARRION, 

Residente en Madrid. 
MANUEL SEDEÑO Y CARRION. 
JOSEFA SUAREZ, Viuda de MATEO 

DE VILLA REAL Y HEREDIA, 
Residente en Toledo. 

FRANCISCO SUAREZ FRANCO, Re
sidente en Madrid. 

GASPAR SUAREZ FRANCO, Resi-
dente en Toledo. 

MANUEL SUAREZ FRANCO. 
LUISA SUAREZ DE HERRERA. 
MARIA SUAREZ DE HERRERA. 
ANGELA DE VILLA Y VELARDE, 

Viuda de FELIPE SARMIENTO. 
BERNARDO DE VILLA Y VELAR-

DE, Residente en Toledo. 
LORENZO DE VILLA Y VELARDE. 
JOSE DE VILLARTA VINARCO, Re-
gidor de Toledo. -

Este Padrón recogía 282 vecinos, de 
los que 34 pertene9ían al Estado· No
ble, residiendo en Polán, 19, y e!resto 
fuera, aunque con casa en esta pobla
ción. 



ESTADO DE HIJOSDALGO EN 
POLAN (Toledo) EN 1751 (1) 

MELCHOR DE SANTA CRUZ PO
ZO - ANTONIA DE GUZMAN 

También aparece como MELCHOR 
DEL BUSTO Y SANTA CRUZ. Era 
el Alcalde de los Hijosdalgo. 

GASPAR IGNACIO ANTOLINEZ Y 
CISNEROS =JOSEFA SUAREZ 

ALONSO MANUEL DE CEPEDA = 
FRANCISCA MARIA DE LIZAR
ZA Y CEPEDA. 

FRANCISCO JOSE DE CEPEDA = 
ISABEL DE HERRERA Y MON
TOY A 

JERONIMO DE GUZMAN Y MEN
DOZA =TERESA DE VILLARTA 
EGAS Y VINARCO 

JOAQUIN DE GUZMAN Y MENDO
ZA = FRANCISCA ALVAREZ 
SOTO 

MANUELA HEREDERO, Viuda de 

MANUEL SEDEÑO Y CARRION 
AGUSTIN DE HERRERA Y MONTO

y A, Soltero. 
BAL TASAR DE HERRERA Y MON

TOY A, Soltero. 
MANUEL JOSE DE MATA= ANGE

LA LOPEZ 
JOSE DE MAIORGA = IGNACIA 

CORNEJO 
MANUEL DE MAIORGA = FRAN

CISCA DE LOR 
JOSEFA SUAREZ. Viuda de MATEO 

DE HEREDIA 
LUISA SUAREZ, Soltera. 
MANUEL SUAREZ = MARIA AGUI

LERA 
MARIA SUAREZ, Soltera 
ANGELA DE VILLA VELARDE. 

Viuda de FELIPE SARMIENTO. 
JOSE DE VILLARTA =JOSEFA DE 

ROZAS. 

(1) Archivo Histórico Provincial de Toledo, 
Sig. H-522-523) . 

Escudo correspondiente 
al linaje Cisneros 
en una casona de 
Polán (Toledo) 
Calle de San Pablo, 8. 
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SOBRE LOS LINAJES DE APELLIDO ALEMAN 

Alemán estimo debe de ser uno de los apellidos españoles capaces 
de compof'tar más dificultades a los genealogistas, porque en distintas 
regiones de la Península (y muy alejadas entre sí) han vivido, a lo lar
go de varios siglos, familias de apellido muy parecido, al menos en su 
pronunciación, tales como Alamán, Alemán, Alemany, Alemani o 
Alemañ, circunstancia que viene a complicar en gran manera el co
nocimiento de los varios linajes que lo usan. 

Creo que es necesario, ante todo, diferenciar aquéllos que han vi
vido y viven en Cataluña y Mallorca, de los que son oriundos de la 
Corona de Castilla. 

Los de la Corona de Aragón. 
Los Alemá11 de Cataluña, muy numerosos, tienen un origen anti

guo y nobilísimo, pues alcanzan la época carolingia, o al menos así lo 
presumían. Se cita, en efecto, entre los conquistadores de la Marca 
Hispánica, a un Grao de Alamán o de Alemany, origen de este apelli
do en tierras catalarias. Pero ya el P. Masdeu recortó las amplias noti
cias lcg~nda~ias sobre los nueve barones carolingios, de larga vigencia 
en las h1stonas de Cataluña. 

Lo cierto es que los barones de Cervellón retrotraen su linaje a un 
Guerao A/amán que vive en el siglo IX y cuyos descendientes mez
clan su sangre con la del conde de Barcelona Ramón Berenguer (¿el 
III? ), al casar un Guerao de Alamán con una hija del citado conde. 

Se dice también que un miembro de esta casa, llamado Roger de 
Alemán, tuvo señorío sobre Belpuche ( 1 ), y entroncó con eJ linaje 
Descatllar. Enlazó asímismo con la casa de los marqueses de Castel1á 
y con los condes de Crexel. 

De los Alemán de Belpuche derivan familias que unieron su san
gre con la de los Desbadi., Monpalau, Zagarriga, Vílanova, Blanes y 
otros. 

También este apellido y linaje catalán pasó a Mallorca, al conquis
tar los catalanes esta isla en 1230. Ya con la forma Alemany .figuran 
numerosos miembros de este apellido en la sociedad mallorquina; tu
vieron posesiones en Felanitx, Andraix, Montuiri y otros lugares. 

En 1423 Pedro Alemany era tesorero de la reina doña María. Un 
homónimo era en 1656 vicario general, sede vacante, de la diócesis 
maioricense y canónigo lectora! de Mallorca. Jerónimo de Alemany 
defendió en 1666 la ciudad y lueg_o fue cónsul del Mar, muriendo en 
1673. En los siglos XVIII y XIX florecen algunos eminentes mallor
quines de este apellido ( 2 ). 
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Los Alemán de Murcia y Almería 

Hay que recordar también que linajes de este apellido vivieron en 
el reino de Murcia desde los mismos tiempos de su conquista ·por Al
fonso X el Sabio. Tuvieron heredades en Benahabía de Cepti (hoy 
Ceutí), en Lorquí y en término de Orihuela. 

Unidos a la familia Valibrera, aparecen en la historia local de 
Murcia en los siglos XIV y XV. Francisco Alemán de Valibrera fue 
contino de los Reyes Católicos. Durante el reinado de Felipe II don 
Luis Alemán de Valibrera fue señor de los lugares de Santa Cruz de la 
Ribera y Canalizo; obtuvo su ejecutoria de hijodalgo en la Real Chan
cillería de Granada el 12 de marzo de 1593. 

Es muy posible que desde Orihuela o desde Murcia algunos Ale
mán fueran a morar a Almería, donde también existe este apellido, 
ya solo, ya compuesto con algunos patronímicos. 

Todas estas familias mencionadas usan varios y distintos blasones, 
mu y parecidos entre . sí, por cuanto el emblema principal de todos 
ellos es un ala de angel, que se multiplica a veces a tres alas o a cinco, 
puestas en sotuer, varianao igualmente los esmaltes (3). El ala parece 
arma y escudo parlante del apellido primitivo, Alamán. 

Los Alemán castellanos 

En los reinos de la Corona de Castilla aparecen los Alemán en el 
siglo XVI en familias probadamente hidalgas y en otras más oscuras, 
pero nunca opulentas. 

Los primeros que litigan J obtienen declaración de su hidalguía 
en la Cancillería de Valladoli son dos moradores en la villa de Casa
rrubios del Monte, en el arzobispado de Toledo y no muy lejos de la 
Ciudad Imperial. En. fecto, se conservan los expedientes de declara
ción de hidalguía de Francisco Alemán, en 1533 y de Jerónimo Ale
mán en 1544. 

En la documentación notarial del siglo XVI o fondo de Protoco
los de Toledo he hallado abundantes huellas de los Alemán toleda
nos .. Muy activo fue un Clemente Alemán, que pudo nacer hacia 
1490, y en 1517 se d.ice borceguinero, y pasa a vivir por cuatro años 
en unas casas de Francisco de Fuensalida, confitero. También vivió 
en la calle de la Lencería. En 1535 fue albacea testamentario de Cata
lina de Flandes, hija de maestre Pedro, entallador, vecina dé Toledo y 
casada con Andrés de Talavera. Clemente Alemán falleció seguramen
te en el año 1555, porque por él se dicen unas Misas en la parroquia 
toledana de San Justo, según el libro I de Defunciones de dicha igle~ 
sia ( 4 ). 

En este libro aparece escrito su nombre Climente Alimáft. En el 
folio 9 del mismo libro aparece la partida de defunción de .una María 
de Alim~n, en 1?5~. Tod~vía en tiempos de los Reyes Católicos testó 
un Andres de Ahman, vecmo de Toledo ( 5 ). 

Aunque el borceguinero se firma Clemente Alemán, algunos escri
banos escriben su apellido Alimán o de Alimán. Esta forma de escri~ 
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bir nos pone en la pista del posible origen de estos Alemanes toleda
nos. En efecto, en la cercana comarca de la Sisla y en una zona de nu
merosos topónimos árabes, cerca de Ajofrín, Almonacid y Chueca, se 
encuentra el despoblado de Alimán, convertido después en alquería 
( 6 ). Yo no puedo por menos de pensar que este es el or!.gen del apelli
do Alemán que usaron muchas familias en zonas alejadísimas de 
Cataluña, como Toledo, Santo Domingo de la Calzada, Riaza y en la 
comarca de Alcántara, en Extremadura. 

Aparecen también los Alemán en la ciudad de Sevilla, en el siglo 
XV, y por cierto entre miembros ricos e influyentes de la poderosa 
minoría judeoconversa de la ciudad. Al estudiar la vidít del célebre 
escritor Mateo Alemán, autor de la novela picaresca tit4lada La vida 
de Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, cuya primera 
parte apareció a principios del año 1599, el erudito don Francisco 
Rodríguez Marín menciona entre sus consanguíneos a un mayordo
mo de la Ciudad (o sea, administrador de la tesorería municipal) lta
mao Alemán, gue fue quemado por la Inquisición, recién implantada, 
acusado de judaizante. Luego volveremos sobre ello. 

Ya en el siglo XVII vivieron en la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja) don Gaspar, don Lorenzo y don Pedro Alemán y 
Torres, que probaron su hidalguía en la Sala de Hijosdalgo de la Real 
Chancillería de Valladolid entre 1689-1695. En el archivo de esta 
Cancillería se conservan dichos documentos. 

También en Cuenca y en las próximas villas de Alarcón y La Mo
raleja vivieron hidalgos de este apellido. Es posible que provengan, 
como creen, de Aragón. Son los siguientes: 

Jaime Pérez Alemán ------- Dña. Mencia Gómez Jarava 
natural de Cuenca 

Mauricio Navarro -¡ Dña. Jimena Alemán 
natural de Cañete 

1 
Juan Ramírez Dña. Mencia Navarro Alemán 
(alcalde de la villa 
de Alarcón) 

1 1 
Juan Domingo 

También en el mismo archivo de Valladolid se conservan los ex
pedientes para probar su hidalguía que presenté:i, ya en el fiiglo XVIII, 
don Miguel-Atanasia Alemán, abogado de los Reales Consejos, en 
1790. Sus padres eran del lugar de La Moraleja, cerca de Motilla del 
Palancar (Cuenca). . 

En Riaza (Segovia) moró una familia que se apellidaba Ortiz de 
.Alemán. 
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Incluso a Colombia pasaron Juan de Guevara y su mujer Francis
ca del Aguila, hij_a de Juan Alemán de Leguizamón, natural de Bil
bao y de doña Francisca Téllez. 

En Extramadura vivieron familias de este apellido. Probaron su 
nobleza Francisco Alemán y Sande, natural y vecino de Cilleros (Cá
ceres), y Manuel Alemán de Sande, natural de Zarza la Mayor, cerca 
de Afcántara (7). 

El caso de Mateo Alemán 

Muy ilustrativo de la sociedad de su tiempo es el caso de la rama 
familiar de Mateo Alemán (1547- circa 1615), el célebr~ autor de la 
novela picaresca La vida de Guzmán de Alfarache, cuya.primera parte 
apareció a principios del año 1599 (Madrid, en la imprenta de Várez 
de Castro), obteniendo un éxito extraordinario. Desde entonces se 
dedica con preferencia a una intensa actividad literaria, hasta el fin de 
sus días. . 

La vida de Mateo Alemán no es menos novelesca que las de Cer
vantes o Lope de Vega. Nacido y criado en Sevilla, su primera edu
cación le permite desarrollar su talento, luego desaprovechado por los 
avatares de su accidentada existencia. 

Cuenta 16 años cuando se gradúa de bachiller en Artes y Filoso
fía, que le permitirá acceder a los estudios universitarios. No tiene 
úna clara orientación para el futuro; así debe interpretarse el inicio 
de la carrera de Medicina -siguiendo las huellas de su padre médico
iniciada en Sevilla, continuada en Salamanca y en Alcalá de Henares. 
Este tercer curso es interrumpido por la grave y larga enfermedad de 
su ¡:>adre, que fallece en el mes de marzo de 1567. A partir de enton
ces los pocos documentos conocidos nos le muestran dedicado al co
mercio )" con deseos de pasar a América. Pero en 1583, en lugar de ir 
al Perú, le vemos a las órdenes del Contador Mayor de Cuentas; es de
cir, se convierte en un empleado de la administración hacendística 
del Reino. Su primer biógrafo, Luis de Valdés, dice de él: "Sirvió ca
si veinte años, los mejores de su edad, oficio de contador de resul
tas", cargo equivalente al de un actual inspector de Hacienda. 

Mientras prepara la Segunda parte de Guzmán deAlfarache, escri
be La vida y milagros de San Antonio de Padua (Sevilla, 1604) que 
edita y publica muy ayudado por su primo hermano, el mercader 
Juan Bautista de Rosso, hijo de un rico mercader florentino y de 
Agustina de Nero, hermana de la madre de Mateo Alemán. Luego 
marcha por un año a Lisboa y allí imprime la segunda parte de su 
Guzmán. Desde el otoño de 1605 reside en Sevilla, hasta que marcha 
a Méjico en 1608. Allí vive modestamente como contador o tesore
ro de la Universidad de Méjico. La última noticia documental de su 
vida, en 1615, es que aún vivía, residiendo en Chalco, ciudad no lejos 
de la capital. 

Sin duda,. los Alemán dejaron allí descendencia. Es muy probable 
que lo sea el Presidente de la República de México durante los años 
1946-1952, Miguel Alemán. 
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Un buen conocedor de Mateo Alemán, Cros, ha escrito: "La som
bra de la nuern cristiandad de su familia, se cierne por encima de su 
existencia y obra; es obvio que el escudo forjado por él, y que figura 
en el retrato que el propio autor inserta en las mej'ores ediciones de 
sus obras (un águila de dos cabezas, que se supone alude a fingidos 
abuelos alemanes llegados a servir a Carlos V) se debe considerar co
mo expresión de la necesidad de defenderse contra los maldicientes 
(aunque otros dirán que es desafío). También son significativos en es
te plano su insistencia en la básica' igualdad de todos los seres huma
nos, su amargura y sus resentimienros" (8) 

Un gran conocedor del tema, el profesor Antonio Domínguez 
Ortiz, se ha ocupado de este asunto: "Conforme avanzamos en la 
centuria decimosexta y nos vamos alejando de la primera )' segunda 
generación de conversos personales, se va haciendo más difícil iden
tificarlos ... El caso de Ma-t<eo Alemán, en cambio, me parece claro, 
a pesar de las reservas de Eugenio Asensio; es verdad que no todos los 
que llevaban el apellido Alemán eran conversos; por eso el novelista 
no prescindió de él, sino que quiso hacer creer que pertenecía a ge
nuinos teutones llegados a España con el séquito de Carlos V, )' aun 
tuvo la desfachatez de fabricarse un escudo coronado por el águila bi
céfala, rasgo de orgullo subyacente, o reacción a innumerables humi
llaciones" ( 9) 

En el libro II de Actas Capitulares del Cabildo Catedral de Sevi
lla, iniciado en el año 1478 (revisado personalmente por mí), se cita 
dos veces a un Alemán que tenía el cargo de jurado de la ciudad, e 
identifico con el "mayordomo de la ciudad" quemado por la Inqui
sición. Muy poco antes de su muerte -que ocurrió, según creo, en 
1480- estaba en pleitos .con el Cabildo. Así, en reunión capitular de 
18 de enero de 1478, se escribe en el acta: "en este dho. dia cometie
ron a los doctores de Cepeda e Almodovar para que entiendan con 
Aleman Poca Sangre sobre el pleito que trae con el cabildo, para que 
traten e refieran en Cabildo" (10). Algún tiempo después, el cabildo. 
trató "sobre el caso del jurado Alemán". El asunto del pleito nos es 
desconocido; pero se sabe que por este tiempo el Cabildo pleiteaba 
por los diezmos de Lora y por otros intereses en Algaba. 

En su célebre obra de Genealogía y Heráldica, los señores García 
Carraffa no conocen más Alemán sevillanos que la familia de don Al
varo Alemán y Velázqu~z, caballero de la Orden de Santiago desde 
1650, al que hacen "caballerizo de la Reina", y a sus hijos, habidos 
en doña Francisca de Rosales (hija de Juan de Rosales, tesorero del 
impuesto de Millones de Madrid, y de su mujer doña María Alvarez 
Durango, ambos· naturales y vecinos de Madrid). 

De este matrimonio se conocen dos hijos, don Alonso Antonio 
Alemán y Rosales, natural de Madrid, y don Felipe de Alemán, tam
bién madrileño; ambos figuran entre los caballeros fijos.dalgo del Es
tado noble de la villa de Madrid en los años 1688, 1691 y 1693. El 
primero ingresó en la orden de Santiago en 1683. 
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Blasones de los Alemán castellanos y andaluces. 

A estos linajes pertenecen tres escudos, unnple tamc n te distintos 
de los Alemanes de la Corona de Aragón: esta es una de las razones 
para creer, como creo, que no son consanguíneos unos y otros. _ 

Según Lorenzo de Padilla en su manuscrito Linajes nobles . . ., tol. 
74, el escudo de los Alemán es: de plata, con un águila exployada de 
sable, picada y armada de oro y membrada de gules, y que sostiene 
en cada pico un escudete de oro con un lobo andante de gules. Es cla
ro que ignora o no incluye los de catalanes y mallorquines. 

El erudito Frías de Albornoz. talavcrano, en su Nobiliario mss. 
fol. 309, incluye estos dos: 

En campo de plata, un águila de sable, exployada, con el pecho 
cargado de un escudete de gules con un leéln rampante de su color 
natural. Este es el escudo que usaba el escrito Mateo Alemán. 

Frías de Albornoz recoge otro, por cierto mu y bello: de gules, 
con un águila exployada de su color, y bordura de azur con cinco flo
res de lis de plata, cortadas de oro. 

José Gómez-Menor 

NOTAS 

( 1) Belpuche me parece forma castellanizada del topónimo Bellpuig, villa y 
ayuntamiento próximo a Cervera, en la provincia de Lérida. 

(2) Desde luego, con esta reseña no pretendo dar sino un brevísimo resumen de 
la historia familiar de los Alemán catalanes, sufici'ente para tener una idea 
de su relevancia nobiliar.ia. 

(3) Los blasones pueden verse en el Diccionario heráldico y genealógico de ape
llidos españoles y americanos, de A. y A. García Carraffa, tomo IV, Ma
drid, 1921, escudos nn. 975-986. 

(4) Archivo Histórico Provincial de Toledo (- AHP To), Protocolos, libros 1231 
fol. 243; 1232, 1236, 1242, fol. 300; 1326, fol. 257; 4; 1241, fol. 212. 
Clemente Alemán testó en 1551. 

(5) AHPTO, lib. 1269, fol. 211. 
(~ Desde luego -Y en esto quiero insistir- existió el apellido Al imán, que pro

viene de este lugar, ya en el siglo XVI de pocos vecinos, y despoblado casi 
por completo en el XVII. El término lo adquirió por compra, en 1780, el 
convento toledano de San Pedro Mártir, de dominicos. Hoy pertenece al 
municipio de Ajofrín. 

(7) La mayoría de estos da1;.os figuran en la citada obra de los señores García 
Carraffa, 1. c. supra. 

(8) Edmond Cros, Mateo Alemán: introducción a su vida y a su obra, Sala
manca, 1971, pág. 14 . 

.(9) A. Domínguez Ortiz, Los Judeoconversos en España y América, Madrid, 
Istmo, 1971, pág. 199. 

( 10) Muy curioso es el apodo con que era conocido en Sevilla: Pocasangre, de
bido' seguramente a su flema y a su talante tardo, calmoso y cachazudo. 

19 



FAMILIA DE MATEO ALEMAN 
(Todos son vecinos de Sevilla) 

1 ~-~- 1 
Juan López Denero 

Dr. Juan Alemán Dr. Hernando Alemán ====== 
¿abogado? médico 

Juana de Nero 
(segunda esposa) 

1 
Agustina de Nero 

1 

Alonso Alemán 
Doctor en Leyes 
catedrátic-o de Prima 
en la Univ. de México 
(marcha a México en 
1571, + 1605) 

casó dos veces. 
primeramente con 
Beatriz de León 

1 
Jerónima Leonor Violan te 

(n. 1546) 

~ ~ 

~ tf 1~ 

Mateo 
Alemán 
casa en 1571 
con 
Catalina de 
Espinosa 

Juan Bta. de Rosso 
(aún vive en 1607) 

Juan Agustín 
(n. 1555) 

1 
¿Antonio de Alemán? 

(aún vivía en 1603) 

Dña. FJancisca de Alemán 

2 



RETRATO DE MATEO ALEMAN 

Reproducción del Grabado que figura 
en el ejemplar de la "Ortografía Castellana" 

(edición de 1609, México) 
existente en la Biblioteca Nacional de Madrid 
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