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PR6LOGO 

El d{a 18 de diciembre de 1597 cuatro canonesas 
agustinas entraban en la villa de Alcoy. Llegaban ligeras 
de equipaje y henchidas de aspiraciones espirituales, con 
la trepidante emoci6n de quien esta a punto de abrazar 
un ideallargamente acariciado, pero al que todav{a no 
ha logrado dar un perfil definido; de quien vislumbra la 
meta de su viaje, pero desconoce el camino que condu
ce a ella. Porque su viaje no conclu{a en Alcoy. En Alcoy, 
mas bien, iba a comenzar realmente su jornada. Por 
fortuna, ese camino no era ya totalmente ignoto. Otras 
almas 10 habfan ido explorando en los ultimos decenios 
e incluso habfan descrito sus atractivos y sus obstacu
los, sus meandros y sus atajos en autenticas gu{as tu
risticas que coman por los claustros interesados. Nues
tras viajeras contaban, ademas, con la experiencia de 
tres carmelitas descalzas, que san Juan de Ribera hab{a 
sacado de su convento de San Jose de Valencia para que 
las ayudaran a sortear los principales escollos y a dar 
cuerpo a sus ansias de perfecci6n. 

Estas no eran otras que las del movimiento descalzo 
y recoleto que tan profundamente estaba modificando 
la geografla religiosa dentro y fuera de Espana. No ca
bfa esperar otra cosa de san Juan de Ribera, que era el 
inspirador y padre del proyecto. El santo obispo de Va
lencia era un hombre atento a las manifestaciones reli
giosas del momenta y amante de su figura mas senera. 
Desde joven hab{a admirado la obra de Teresa de Jesus 
y hab{a querido enriquecer a su di6cesis con una co
munidad descalza. Con ella habria dado satisfacci6n a 
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uno de los anhelos que inquietaban su alma de pastor. 
Desde que en 1562 «el Senor fue selVido de encargarme 
el oficio de pastor», uno de sus mayores deseos habia 
sido siempre «ver perfecta y cumplida perfeccion en los 
monasterios de monjas». 

Divergencias de tipo jurisdiccional y otras dificulta
des paralizaron durante algunos anos sus deseos. Pero 
estos reafloraron al contacto con las canonesas de San 
Cristobal, y la conmocion que produjo en Alcoy la pro
fanacion de las especies eucaristicas en los primeros dias 
del ano 1568 Ie deparo la ocasion propicia para poner
los en practica. 

Con su nueva comunidad san Juan pretende una au
tentica reforma de la vida religiosa, liberandola de las 
lacras y lunares que afeaban su rostro. Le desagradaba 
la rutina, la excesiva familiaridad con los seglares, la 
infiltracion de valores mundanos en el ejercicio de la 
autoridad. .. Le dolia el alma al percatarse de que tales 
mezquindades ponian en peligro la excelsa vocacion de 
las esposas de Cristo. 0 al menos embarazaban sus alas, 
impidiendoles remontar el vuelo para gozar plenamente 
de la compania de su esposo y entregarse a las delicias 
que les tiene reselVadas. En sus monasterios deberia 
reinar la clausura estricta, la sencillez e igualdad en el 
trato, el silencio y la autoridad. El autor de este libro 
estudia este aspecto de la descalcez en un apartado que 
muy certeramente intitula «Estar a la altura de la voca
cion». 

Pero ese aspecto, de talante mas bien negativo, no 
satisfacia sus anhelos, como no satisfacia los de los 
descalzos y recoletos de la epoca. Ellos eran almas radi
cales, insatisfechas, que vivian en perpetua tension espi
ritual y se desvivian por senalarse en el selVicio de Dios. 
Consiguientemente, san Juan propone a sus monjas 
metas mas altas y medios mas perentorios. La agustina 
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descalza, al igual que sus homoninas del Carmen, de la 
Merced, de la Trinidad, de San Bernardo 0 de San Fran
cisco, ha de aspirar a una comunion constante con Dios, 
y para ella ha de vivir en un clima de humildad, de aus
teridad, de recogimiento, de retiro y desasimiento que 
favorezca la oracion y el trato con Dios. Ha de dedicar 
largas horas a la lectura, a la meditacion y al trabajo 
comun, ha de mantener su corazon desembarazado de 
todo afan temporal, ha de nutrirse a menudo con el sa
cramento de la Eucaristia y ha de renunciar a cuanto 
sepa a mundo, a privilegio, a orgullo de clase y pueda 
introducir en los claustros las divisiones que minan la 
caridad y tanto afligen a la sociedad cristiana. Panedas 
resume este aspecto en el epigrafe ((El mucho selVicio 
de nuestro Senon>. 

En todo esto san Juan se cenia fielmente al modelo 
imperante. Pero es interesante notar que acierta a darle 
un perfil femenino y eclesial. Ambos aspectos estaban 
ya presentes en santa Teresa. Pero ellos hace mas expli
citos. Quiere que sus monjas reparen los escandalos que 
la Iglesia y la sociedad reciben de las malas mujeres y se 
conviertan en modelo y espejo en que puedan mirarse 
otras religiosas. La raiz de que brotola enfermedad debe 
proporcionar la medicina: ((Es muy digno de cualquier 
pecho cristiano desear que haya en la republica 
congregaciones de mujeres ejemplares y perfectas, ha
biendo tan inmenso numero de mujeres que no solo son 
malas para sf, pero que procuran con industria del de
monio pelVertir y enganar a los projimos, de manera 
que con las virtudes de mujeres santas se remedien los 
danos de las mujeres pecadoras». De ese modo, volve
ran por la honra de Dios, of en dido y blasfemado en el 
mundo, y como corresponde a pechos magnanimos y 
bien nacidos sabran agradecer aDios la complacencia 
con que se ha dignado mirarlas. 
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1. San Juan de Ribera 

Regia y Constituciones de las Monjas Reformadas Descalzas Agustinas f. .. J. Valencia 1775. 
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Este ana recaia el IV centenario de aquel viaje. L6gi
camente, las agustinas descalzas no podian permitir que 
pasara desapercibido. Instintivamente volvieron sus ojos 
a til y a las peripecias que han salpicado su historia en
tera, que podriamos equiparar a un largo viaje par el 
mundo del espiritu, comenzado aquel dia en Alcoy y 
todavia no concluido. Ante todo, deseaban descubrir la 
huella de Dios en til, agradecerle sus reiteradas bonda
des e impetrar su benevolencia para poder continuarlo 
can renovada fidelidad. Para hacerlo de modo mas cons
ciente recabaron la ayuda del padre Pablo Panedas, agus
tina recoleto, a quien encargaron el estudio de aquellos 
hechos y la elaboraci6n de un ensayo que iluminara sus 
reflexiones. La elecci6n no pudo ser mas acertada. La 
familiaridad del autor can las corrientes espirituales de 
fines del siglo XVI y can los caminos de la gracia y del 
espiritu humano Ie han permitido hacer hablar a los 
documentos y presentar a sus lectoras un cuadra vivo y 
fiel de las primitivas comunidades descalzas y, a la vez, 
descubrir en elIas sus valores mas perennes y, par tanto, 
de mas significaci6n en el mundo de hoy. 

Esa es la parte mas substancial de su ensayo, y, al 
parecer, la unica que las monjas, al menos en un princi
pia, esperaban de til. Pero Panedas no ha querido redu
cirse a ella. Ha querido tambitin ofrecer a sus lectoras 
un marco cuantitativo y temporal que las ayudara a 
formarse una idea de la evoluci6n exterior de su congre
gaci6n, y un esbozo que reflejara de algun modo la vida 
que ha bullido en su interior a 10 largo de estos 400 afios. 
La primero 10 ha logrado can la compilaci6n de una 
cronologia que no olvida ningun acontecimiento nota
ble de su historia, y unas estadisticas que manifiestan 
can la contundencia y el descaro de los numeros tanto 
sus momentos de esplendor como los de angustia y de
cadencia. Y 10 segundo, can la elaboraci6n de una gale
ria biografica de las monjas mas notables de la descalcez 
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y de una antologia de sus escritoras mas representativas. 
Por esas paginas desfilan la vida y escritos de Mariana 
de San Sime6n (1571-1631), Marfa de Jesus Gallart 
(1612-1667), la beata Ines de Beniganim (1625-1696) y 
Juana de la Encarnaci6n (1672-1715), todas ellas bien 
conocidas dentro y fuera de los monasterios descalzos. 
Mas novedosas y, por tanto, mas atrayentes resultan las 
biografias de otras religiosas de los siglos XVIII y XX. 
En nuestro siglo destaca la figura de Josefa Masia de la 
Purificaci6n (1887-1936), religiosa del monasterio de 
Beniganim. EI 25 de octubre de 1936 fue fusilada por 
unos milicianos en Alcira, en compania de tres herma
nas, todas ellas religiosas capuchinas, y de su heroica 
madre, que, cual otra madre de los Macabeos, quiso 
presenciar el sacrificio de sus hijas para poder alentarlas 
en el momenta de la prueba. Panedas publica unos ver
sos suyos, desconocidos hasta ahora, transidos de amor 
a su esposo divino y del deseo de padecer en silencio 
con y por £1. 

5610 me resta felicitar al autor y a las comunidades 
agustinas descalzas. Al primero, por la claridad y belle
za con que ha sabido plasmar en pocas paginas el ideal 
religioso de las primeras comunidades descalzas; a las 
segundas, porque tienen en sus manos una interpreta
ci6n fiel y objetiva de su carisma y de la fidelidad con 
que se ha vivido en sus claustros y se ha sabido trasmi
tir de generaci6n en generaci6n hasta llegar a nuestros 
dias. 

ANGEL MARTfNEZ CUESTA 

NOTA PREVIA 

Aunque el titulo pueda darlo a entender, no es este 
un libro de historia. Esto debe quedar claro desde este 
mismo momento. No es nuestra intencion recorrer los 
cuatro siglos de vida de las monjas agustinas descal
zas. Nos preguntamos por el carisma de la Orden que 
fundara san Juan de Ribera, y la respuesta se encuen
tra en el nacedero, mas que a 10 largo del curso de su 
existencia cuatricentenaria. 

Carisma es un terminG que ha hecho fortuna, hasta 
rebasar las lindes de la jerga eclesiastica. Por eso mis
mo, su significado, hoypor hoy, se diluye normalmente 
en la vaguedad. Sin embargo, como palabra tecnica 
en la teologia de la vida religiosa, es bastante precisa: 
designa la mocion divina que un fundador encarna en 
su mundo. 

Por eso nos ha parecido bien dividir nuestro estudio 
en tres partes. Primero, intentamos describir el relieve 
externo de los acontecimientos que dieron lugar a la 
fundacion de los nueve monasterios descalzos; 10 que 
consideramos la etapa fundacional, hasta 1663. Pene
tramos despues en el ambiente espiritual de la Valen
cia de los siglos XVI y XVII, buscando alli referencias y 
claves de interpretacion del fenomeno que nos ocupa. 
En fin, en la tercera parte, estudiamos la idea 0 inspi
racion, segun el propio fundador la explica. 

iDe que materiales nos hemos servido? Aunque 
nuestro objeto era la espiritualidad, indudablemente 
teniamos que poner los cimientos solidos que solo la 
historia proporciona. Y, ala hora de empezar, nos en-
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contramos con que los monasterios agustinos descal
zos -como, en general, todos los conventos e iglesias 
de la region levantina- apenas conservan fondos de 
archivo; revoluciones y guerras los han saqueado re
petidamente. 

Nos dirigimos entonces a los grandes archivos na
cionales -el Historico Nacional de Madrid, 0 el del 
Reino de Valencia, en esta misma ciudad-; aqui fue a 
parar la mayor parte de la documentacion que se pudo 
salvar del torbellino anticlerical de los dos ultimos si
glos. Y, efectivamente, en ellos encontramos muchos 
de los libros y legajos pertenecientes a las descalzas; 
libros que elencamos entre la bibliografia. Pero, sea 
por razones de cronologia, sea por su contenido es
trictamente economico, son por 10 general irrelevan
tes para nuestro objeto. 

Nos quedaban los impresos antiguos, entretejidos 
con documentacion posteriormente desaparecida. Y 
de ellos hemos hecho abundante uso, sobre todo del 
Esclarecido Solar del agustino Alonso de Villerino, que 
pudo contar con informaciones de primera mano, ve
nidas directamente de los conventos, y al que todos 
los demas autores copian. 

Especial importancia revestian para nuestro estu
dio los que podriamos llamar «textos carismaticos» 
de las agustinas descalzas -su RegIa y constituciones, 
y la Epistola de san Juan de Ribera-. Por eso centra
mos en ellos nuestras investigaciones. La Epistola no 
planteaba problema critico alguno, dado que siempre 
habia figurado igual al frente de las constituciones; 
solo habfa que retocar la presentacion y entrar a saco 
-eso si- en su rico contenido espiritual. EI caso de las 
constituciones era distinto: hacia falta, primero, co
nocer con certeza el texto original para poder valorar-
10. Fue asi como descubrimos que la edicion salida de 
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la mana de san Juan de Ribera (Valencia 1598) era 
desconocida entre las descalzas, y que tras ella habian 
seguido otras varias de las que tampoco habia recuer
do. Podiamos ya, pisando terreno firme, ver el uso que 
del texto teresiano habia hecho Ribe~'a y calibrar asi 
su intencion y su originalidad. En fin, respecto a la 
RegIa nos sorprendiolo incompleto del texto, asi como 
alguna mala traduccion, incongruencias y hast a con
tradicciones; y nos lleno de asombro descubrir que 
este texto tan corrompido sigue apareciendo asi al fren
te de las constituciones actuales de las descalzas. 

Por todo ella, creimos rendir un buen servicio a las 
religiosas ofreciendoles en apendice la RegIa 
agustiniana corregida -sobre el texto que elIas tienen 
en las constituciones actuales- y la Epistola de Ribera 
bien puntuada. Y, puestos a introducir un apendice, 
quisimos que fuera amplio, que recogiera los mas 
materiales posibles relativos a las descalzas; para elIas 
podrian ser de gran utilidad, y a los investigadores les 
podrian dar pistas en futuros estudios. Primero, en
tresacamos las referencias bibliograficas sobre un cen
tenar largo de religiosas de la etapa fundacional. Des
pues, en un segundo apendice, datos y noticias con
cernientes a la etapa postfundacional, sean estos de 
tipo cronologico 0 biografico, 0 sean estadisticas es
pigadas en muy distintas publicaciones. Finalmente, 
el apendice tercero hemos querido que fuera un am
plio expositor de los escritos mas representativos de 
la tradicion descalza: algunos de los textos carisma
ticos mencionados; los escasos documentos relativos 
ala historia temprana de la Orden, de dificillocaliza
cion la mayor parte de ellos; y, por ultimo, una antolo
gia de las espirituales mas eminentes de su historia. 

Mencion aparte merece el capitulo de ilustracio
nes, en el que incluimos el cuadernillo de fotografias 
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en color y el unico mapa que presentamos. Hemos 
puesto especial empefio en recoger los grabados anti
guos, que en su mayor parte estaban dispers~s en li
bros y folletos de dificillocalizacion. Muchos de enos 
tienen un notable merito artistico; todos son de gran 
interes des de el punto de vista iconognifico y, en nues
tra opinion, imprescindibles en un estudio como el 
nuestro. Aunque diseminados a 10 largo dellibro, no 
dejan de formar una unidad, con su entidad propia. 

Concluimos con varias indicaciones de corte 
metodologico. La Epistola a sor Dorotea la citamos 
seglin la edicion que ofrecemos en apendice. Otro tanto 
hacemos con la RegIa de san Agustin, que para Ribera 
constituye la primera parte de sus constituciones. De 
la segunda parte, 0 texto constitucional propiamente 
dicho -el mismo siempre hasta 1989- nos limitamos a 
indicar capitulo y numero. Finalmente, las referen
cias a la tercera parte, formada por los decretos de 
Trento sobre regulares, las damos segun la edicion mas 
com un, de 1950. 

Por cierto que los editores de este texto, en una 
Advertencia preliminar manifestaban su perplejidad 
respecto a los criterios a seguir en cuestiones de orto
grafia y puntuacion. Ellos decidieron «conservar los 
escritos tal como salieron de las manos del Beato Juan 
de Ribera y de Santa Teresa de Jesus, para que no pier
dan la uncion que les comunicaron sus autores y para 
que las Agustinas Descalzas perciban el buen gusto y 
sab~r de ellos y por el estilo de los Santos Fundadores 
recuerden su espiritu y los fines que les movieron a la 
Reforma» (p. 11). No es esta nuestra idea. Nos ha pa
recido mas practico actualizar tanto la ortografia como 
la puntuacion, de manera que el texto antiguo se haga 
mas facilmente legible. 
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ACDenia 

ACOlleria 
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ARV Archivo del Reino de Valencia, Valencia. 

CARBONELL CARBONELL, Vicente, Cilebre centuria 
que consagro {. . .j Alcoy a honor y culto del 
soberano Sacramento del Altar {. . .}, Ali
cante 1976. 

CARRASCO CARRASCO,Jose, La Phenix de Murcia. 
Vida, virtudes y prodigios de la venerable 
madre Mariana de San Simeon {. . .j, Ma
drid 1746. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

I. FUENTES 

1. FUENTES MANUSCRITAS 

Convento del Santo Sepulcro (Alcoy, Alicante) 

AHN 

Alios 1791-1836: «Libro de cuentas (vencimientos)>> (Clero, 241). 

Aiios 1833-1837: «Libro de entradas y salidas de maravedises» 
(Clero, 242). 

ARV 

Aiio 1614: en <<Manaments y empares» (Lib. 5, m. 30, f. 33). 

Convento de Nuestra Senora de Loreto (Denia, Alicante) 

AHN 

Aiios 1434-1586: «Documento del convento: ventas, pode
res, cesion, censos, etc.» (Clero, 18941). 

Siglo XVII: «Censos de la villa de Concentaina. Licencia para 
cargarlos, etc.» (Clero, 18940). 

Aiio 1758: «Registro de censales 0 "Llibre del convent i 
monges de la ciutat de Denia aon estan continuats los censals; fet 
per Mariano Gavilla"» (Clero, 292). 

Aiio 177 5: <<Justificacion de un debito de 70 libras de capital 
que responde Francisco Navarro, vecino de la villa de Oliva» 
(Clero, 295). 

Aiios 1825-1830: «Libro de Dotes» (Clero, 294). 

Aiios 1825-1837: «Llibre de Area del convento de religiosas 
Agustinas descalzas de Na sa de Loreto y la Sangre de Cristo de la 
ciudad de Denia. Desde 15 de Julio del ano 1825» (Clero, 293). 
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ACDenia 

«Aucto de funda~ion y dota~ion del Convento y monasterio de 
Ntra. sa del Orito de la Ciudad de Denia en el reino de Valencia». 

Guion de los «Quinque libri» de difuntas. 

«Libro 1° de cuentas de Priora» (1607-1632). 

«Libro de Priora. Segundo». 

Convento de Santa Ursula (Valencia) 

AHN 

Aiios 1624-1669 (Clero, Carp. 3211, olim 2071). 

ARV Pergaminos 

1. Valencia 10 mayo 1624: «Carta de original carregt. de cen
sal de aquells dos cents quaranta sous reudines cens que la ciutat 
de Valencia fa y respong ales priora y monges del convent de Sta 
Ursola en vint y dos dies dels mesos sette. y mar~ per preu de 
quatre milia huitcentes sous y dudines».- 2. «Carta de original 
carregament de censal de aquells trecents onse sous censals que 
la ciutat de Vasa. fa y respon ales priora y monges del convent de 
Sta Ursola en vint y quatre dies del mes de abril en una paga per 
preu de sis milia & ocents vint sous».- 3. «Carte de original 
carregament que la ciutat de Valencia fa y respon a la priora y 
monges del convent de Sta Ursola [ ... J»: 30 mayo 1628.- 4.24 
enero 1629.- 5.29 enero 1630.- 6. 15 junio 1630.- 7. 11 no
viembre 1633.- 8. 5 enero 1636.- 9.5 enero 1636.- 10. 19 
febrero 1636.-11. 18-20 marzo 1638.- 18 mayo 1638.-13. 
18 mayo 1638.- 14. 12 noviembre 1640.- 15. 18 diciembre 
1640.-16.2 abrilI641.-17. 18 febrero 1660.-18. 7 enero 
1669. Cf. Enrique CRUSELLES G6MEZ - Andres DfAz BoRRAs - Ma 
del Carmen VEDRENO ALBA, Catd/ogo documental del Convento de 
Santa Ursula (mecanografiado). 

ARV Papeletas 

Agustin, Orden de San. Valencia: Avisando a las religiosas de 
la ---, del convento de Santa Ursula, de haberse concedido 
nobleza y voto en Cortes a Ignacio Rahonero, para el socorro de 
ellas (Real, Lib. 574, fol. 43). 
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ARVLegajos 

AGUSTINAS DESCALZAS 

N°. 323, caja 860, n° 5: Apoca firmada por Josefa BoIs a favor 
del convento de Santa Ursula por la cantidad de 1518libras por 
medio de Vicent Sosa, por cierta soldada. N° 7: Apoca firmada 
por Alberto Colomer, notario, y en nombre de sus procurados, a 
favor del convento de Santa Ursula de Valencia, por la cantidad 
de 50 libras, a cuenta de un legado: 1589 mayo 9.- Caja 861, n° 
46: 1641-1646. Seis cartas de correspondencia personal entre Fray 
Diego de Tello y fray Vicente Oliver.- Caja 862. 

N°. 324, caja 863.- Caja 864, nO 25: 12 agosto 1621. Carta 
del prior Miguel de Morella para dar dinero al padre fray Miguel 
de San Vicente y a su compaiiero por su traslado a Valladolid. N° 
33: Sin fecha. Correspondencia privada. Varias cartas. 

N°. 325: Caja 866.- Caja 867. 

ARVLibros 

1602-1605 Libro del recibo (Lib. 590). 

1612 -1644. - «Libro Ra~ional deste Conuento de las virgines 
de St Ursola» (Lib. 2066). 

1630. Libro de caja (Lib. 1999). 

1651-1675. Libro de caja del convento (Lib. 3577). 

1676-1709. Libro de entradas y salidas de caja (Lib. 146). 

1690. Libro de administracion de Josefa Martinez (Lib. 749). 

1699. Visita del convento (Libs. 3779 Y 4029). 

1709-1712. Priorato de Vicenta de San Jose (Lib. 2000). 

1709. Libro de los censos que responde la ciudad y general de 
Valencia (Lib. 2306). 

1710. Libro de las rentas de censos, arriendo de casas y tierras 
(Lib. 809). 

1722-1725. Entradas y Salidas en caja durante el priorato de 
Paula de Santa Teresa (Lib. 1271). 

172 5 -1731. Libro de entradas y salidas de caja durante el prio
rata de Ana de Santa Teresa (Lib. 1265). 

1731-1734. Libro de cuentas durante el priorato de Rosa de 
San Jeronimo (Lib. 1293). 
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1733-1836. Libro de todos los cargos del convento, por Rosa 
de San Geronimo (Lib. 2230). 

1737-1740. Priorato de Josefa de la Santisima Trinidad (Lib. 
763). 

1740-1743. Eleccion de priorato ydemas cargosycuentas (Lib. 
1379). 

1743-1746. Eleccion de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1385). 

1744-1760. Libro del estado de las cobranzas del convento 
(Lib. 2022). 

1746-1749. Libro de cuentas durante el priorato de M a Clara 
de San Felipe Neri (Lib. 1290). 

1749-1752. Libro de cuentas durante el priorato de Josefa M a 

de la Santisima Trinidad (Lib. 1292). 

1750 Y siguientes. «Libro de Cuenta y Razon de las Casas del 
Convento de Santa Ursula» (Lib. 2495). 

1755 -17 58. Eleccion de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1384). 

1761-1764. Eleccion de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1382). 

1767 -1770. Libro de cuentas durante el priorato de Manuela 
de San Agustin (Lib. 1291). 

1767. Libro de entradas y salidas de rentas (Lib. 810). 

1770-1773. Libro de las entradas y salidas de rentas, limos
nas, censos, gastos, etc. (Lib. 822). 

1773-1776. Eleccion de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1386). 

177 4-1805. Libro de cuenta y razon de censos, casas y tierras 
(Lib. 801). 

1776-1779. Priorato de Maria de San Francisco de Sales (Lib. 
1998). 

1779-1782. Entradas y salidas de las rentas (Lib. 815). 

1782-1785. Entradas y salidas en caja durante el priorato de 
M a Angela de San Francisco de Sales (Lib. 1316). 

1785-1788, Eleccion de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1383). 
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1791-1794. Libro de entradas y salidas (Lib. 2222). 

1791-1794. Priorato de Teresa Ma de SanJoaquin (Lib. 2226). 

1797-1800. Priorato de Teresa de San Joaquin: entradas y sa-
lidas (Lib. 1264). 

1800-1803. Libro de entradas de las rentas y salida de los gas
tos, provisiones, enfermeria y vestuario durante el priorato de 
Isabel Ana de los Desamparados (Lib. 1276). 

1803-1806. Priorato de Isabel Ana de la Virgen de los Des
amparados (Lib. 2017). 

1805. Colecta de casas, tierras y censos (Lib. 480). 

1806-1809. Entradas y salidas en caja durante el priorato de 
Isabel Ana de Nuestra Senora de los Desamparados (Lib. 1317). 

1809-1812. Elecci6n de priora y demas cargos y cuentas (Lib. 
1380). 

1813 -1816. Libro de entradas y salidas (Lib. 2013). 

1816-1819. Entradas de las ventas y salidas de gastos (Lib. 
817). 

1819-1822. Entradas y salidas de caja durante el priorato de 
Ma Isabel Ana de Nuestra Senora de los Desamparados (Lib. 
1332). 

1836-1837. Priorato de Laureana de Nuestra Senora de la 
Merced (Lib. 2231). 

«Visita del Conuento de la Misericordia de la Ciudad de Va
lencia» (Lib. 2571). 

Priorato de Mariana Juana de la Madre de Dios (Lib. 1997). 

Otros libros: 816,1270,1289,1381,4057,4132,4195. 

ACValencia 

«Fundaci6n del convento de las religiosas agustinas descalzas 
de sa Ursola de la presente Ciudad de Valencia». 

«Acte de la fundaci6 del convent de Sta. Ursola»: 22 de enero 
de 1682. 

Provisi6n del gobernador de Valencia don Juan de Castellvi 
(21 marzo 1609), en la cual consta que todos los bienes y dere
chos que poseia el convento de la Misericordia, antes «de les 
Peccadores», pasan al ahora llamado de Santa Ursula. 
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CIVERA, Juan Bautista, Anales de la Cartuja de Porta Coeli 
(Primera parte): textos referentes al convento de la Misericordia 
transcritos por el archivero Fr. Bruno Pavia a 25 octubre 1697. 

Convento del Corpus Christi (Almansa, Albacete) 

AHN 

Siglos XVI-XVII: «Instrumentos del censo contra la villa de 
Alpera y sus vecinos, que tiene el convento de monjas agustinas 
[ ... J» (Clero, 81). 

Aiio 1748: «Libro de contratos de censos de el relixioso con
vento de Madres Agustinas desc. [ ... J Fue fecho y arreglado por 
D. Antonio Milan y Vizcayno [ ... J» (Clero, 82). 

AFAR 

Copia dellibro de mandas piadosas, fundadas en el convento 
del Stmo. Sacramento, Agustinas Descalzas, de la ciudad de 
Almansa (1855-1932). 

Relaci6n de prendas entregadas por las Madres Agustinas 
Recoletas de Almansa en 1953. 

Convento de la Purisima (Benigarum, Valencia) 

ARVBailia 

1712-1729. Expediente de amortizaci6n nO 3326. 

ARVLegajos 

N°. 369, cajas 989, 990 y 991. 

N°. 370, cajas 992, 993 y 994. 

N°. 371, cajas 995, 996 y 997. 

N°. 372, cajas 998, 999, 1000, parcialmente. 

ARVLibros 

Desde mediados del XVII: Censos y pagos (Lib. 180). 

1686-1752. Libro de entradas y salidas (Lib. 1760). 

1714. Libro de censos (Lib. 1855). 

1752-1837. Libro de entradas y salidas (Lib. 1793). 

1754. Colecta general de la renta annua (Lib. 114). 
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1798-1836. Libro de entradas (Lib. 2930). 

Racional de misas (Lib. 4096). 

Convento de San Jose y Santa Ana (Ollena, Valencia) 

ARVLegajos 

N°. 413, caja 1124. 

N°. 414. 

ARVLibros 

1658-1700. Libro de cuentas y razon (Lib. 994). 

1677 -1780. Libro mayor de censos debitorios (Lib. 922). 

1752-1779. Libro de descargo (Lib. 1986). 

1763-1821. Entradas y salidas (Lib. 998). 

1781-1816. Colecta yarrendamientos (Lib. 1782). 

1781-1828. Libro de cargo y descargo (Lib. 879). 

1816-1836. Libro de cuenta y razon (Lib. 869). 
«Colecta de la Comunidad» (Lib. 336). 

«Libre de las monjas descalsas del Conuento de santJusep y 
santa Ana del conuento de la Olleda. Los censales, debitorios y 
propriedades deste Conto de Religiosas» (Lib. 882). 

ACOlleria 

Visita para derechos reales de amortizacion: 8 ene 1620. 

«Libro de ingresos, profesiones y mortuorios» [1612-1972] 
«Libro de la vida de la Madre Ines de Santa Cruz, religiosa 

del Conuento de Santa Anna de la villa de La Olleda en la valle 
de Albayda». 

Convento de San Felipe Neri y Santa Monica Olivea, Alicante) 

AHN 
Aiio 1734: «Libre nou de les rentes i censos, aixi de1s dots de 

les religioses com de la fundadora de este Convent de St. Felip 
Neri i Sta. Monica de la pnt. Vila de Xabea, fet en este any 1734 
ut intus i escrit per Franco. Mingot i Quesada» (Clero, 314). 

ARV 
Aiio 1617, 8 junio: Licencia para amortizar 300 libras en pago 

de sue1do por libra (Real. Lib. 386, fol. 282). 
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3. Constituciones (Valencia 1598) 



l....-

28 AG USTIN AS DESCALZAS 

2. FUENTES IMPRESAS 

Ceremonias que tienen en dar el abito y profession a las novicias las 
religiosas reformadas Descalzas Agustinas de Murcia ordenadas por 
[. . .] Don Iuan de Ribera, Patriarca de Antioquia, Murcia 1673. 

FEDERACION DE LOS MONASTERIOS DE LAS MON]AS AGUSTI
NAS DESCALZAS DE SAN JUAN DE RIBERA, Estatutos, Madrid 
1989. 

FRANCISCA DE SAN JUAN EVANGELISTA, Sor, Carta missiva de la 
M.,-- presidente del convento de Corpus Christi de Agustinas 
descalzas de Murcia [. . .] sobre la vida y heroicas virtudes de la Ve
nerable Madre Maria Rosa de la AscensiOn, Priora que foe de el 
referido convento, Murcia [1757]. 

_ Carta missiva de la M. R. M.-- de Religiosas Descalzas del Or
den del Sr. San Agustin [. . .] de Murcia a todos los conventos [. . .] en 
las provincias del Reino de Hespana, sobre la vida [ .. .] de la M. 
Isabel Luisa de JesUs Maria, religiosa [. . .] en el mismo convento 
[ .. .], Murcia [so a.]. 

ISABEL CLARA DE SAN MIGUEL, Carta de la Madre --, Priora 
del Convento de Corpus Christi de Agustinas Descalzas de la Ciu
dad de Murcia, a las [. .. j Madres Prioras de los Conventos de la 
Hermandad sobre la vida y virtudes de la madre Francisca Maria 
de San Juan Evangelista, priora que foe de el [ .. .] convento, Mur
cia 1765. 

JORDAN,Jaime, Historia de la provincia de la Corona de Aragon de la 
Sagrada Orden de los Ermitanos de Nuestro Gran Padre San Agus
tin 2, Valencia 1712: 455-464479-712. 

JOSEFA DE LA CONCEPCION, Carta de la M.--, priora del con
vento de Corpus Christi, agustinas descalzas de la ciudad de Murcia 
a las muy reverendas Madres prioras de los conventos de la Her
mandad sobre la vida ejemplar y virtudes de la M. Juana Francisca 
de la Madre de Dios, priora que foe de dicho convento, Murcia 
[so a.]. 

JUAN DE RIBERA, San, Prologo, a SANCmS, Jaime, La Venerable 
Setabense Sor Margarita Agullona Terciaria Franciscana. Su vida 
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y escritos [ ... j con un prologo del Beato Juan de Ribera. Segunda 
edicion ilustrada con aptfndices y notas por Ventura Pascual y Beltrdn, 
Jativa 1921,9-19. Tambien, en BUSQUETS MATOSES, Jacin
to, Idea exemplar de prelados [ .. .], 356-365. 

-, Sermones, 5 vols., Valencia 1987-1997. 

JUANA DE LA ENCARNACION, Dictdmenes espirituales extraidos de 
la vida, escritos y prdctica de las virtudes de la Venerable Madre 
Juana de la Encarnacion, Religiosa Augustina Descalfa en su Con
vento Observantissimo de la Ciudad de Murcia. Lo saca a luz el 
Padre Luis Ignacio Cevallos, de la Compania de JesUs [ .. .], Madrid 
1727. 

-, Dispertador del alma religiosa. Manual de exercicios, confessiones, 
soliloquios y meditaciones de la Venerable Madre Juana de la En
carnacion, Religiosa Augustina Descalfa en el Convento 
Observantissimo de la Ciudad de Murcia. Contiene cosas muy utiles 
y estimulos foertes y suaves para el mayor aprovechamiento de las 
almas. Se anade al fin, para el mismo intento, algunos dictdmenes 
espirituales sacados de los escritos y prdctica de virtudes de la misma 
religiosa, en que puede ser imitada de todos, principalmente por las 
senoras religiosas de su instituto. Lo saca a luz el padre Luis Ignacio 
Zevallos, de la Compania de JesUs [ .. .], Madrid 172 3. 

-, Espejo christiano y passion de Cristo co municada por admirable be
neficio a la Venerable Madre Juana de la Encarnacion, Religiosa 
Augustina Descalfa, en el Convento Observantissimo de la Ciudad 
de Murcia. Contiene, para mayor aprovechamiento de las almas, 
treinta y tres capitulos y meditaciones para todos los dias del mes en 
memoria y agradecimiento de aver muerto por nosotros, cumplidos 
los treinta y tres anos de su vida, el Redemptor de el mundo. Lo saca 
a luz el P. Luis Ignacio Zevallos, de la Compania de JesUs [ .. .], 
Madrid 1728. 

-, Passion de Christo comunicada por admirable beneficio a la Madre 
Juana de la Encarnacion, Religiosa Agustina Descalfa en el Con
vento Observantissimo de la Ciudad de Murcia. Contiene cosas pro
vechosas y muy utiles para el aprovechamiento de las almas y para 
quien desea darse de algUn modo a la oracion. Se pone al principio 
un resumen de la admirable vida de la misma Sierva de Dios. Yal 
fin se concluye con otro singulal' favor de Maria Santissima, mani
festdndola la fealdad de un alma en pecado mortal. Lo saca a luz el 
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padre Luis Ignacio Zevallos, de la Campania de JesUs [. . . J, Madrid 
1720; Madrid 1726; Valencia 1757; Barcelona 1910. 

-, Relox doloroso para Jueves y Vie172es Santo, extraido de la Passion y 
Mue1'te de Nuestro Redentor Jesu-Christo, camunicada por admi
rable beneficio a la V. Madre Juana de la Enca172acion, Religiosa 
Augustina Descalfa, en el Convento Observantissimo de la 
Nobilissima Ciudad de Murcia. Lo saca a luz el P. Luis Ignacio 
Zevallos, de la Compania de JesUs [. . .}, Madrid 1727; Murcia 
1772. 

MARiA DE JESUS, Camino de perfeccion que escribio en el ano 1646 la 
venerable madre sor --, en el siglo Maria Gallard, fundadora 
del convento de las religiosas agustinas descalzas de la villa de Jdbea, 
en BOIX, Vicente, Vida y escritos de la veneable sor Maria de JesUs 
[ ... J,85-384. 

MARIA ROSA DE LA ASCENSI6N, Sor, Carta de la M. R. 
Madre --, de Religiosas Descalzas del Orden del Senor San Agus
tin [. . .} a todos los Conventos de la Descalcez [' .. J sobre la vida, 
virtudes y muerte de la Madre Cathalina Ignacia de San Ignacio de 
Loyola [ .. .} Agustina Descalza [. . .], Murcia [1749]. 

-, Carta en que da cuenta de la Vida, muerte y virtudes de la Madre 
Josepha de S. Juan Bautista, religiosa professa, a los conventos de la 
Hermandad de su Recoleccion y Descalsez, la Madre --, Priora 
en su convento de Corpus Christi de Agustinas Descalzas de la ciu
dad de Murcia, [s.l.] [1749]. 

-, Carta en que do cuenta de la vida, muerte y virtudes de la M. 
Eugenia Maria del Espiritu Santo, religiosa professa, a los conven
tos de la hermandod de su RecolecciOn y Descalzez, la M.--, Priora 
en su Convento de Corpus Christi de Agustinas Descalzas de la Ciu
dad de Murcia, [s.l.] [1749]. 

-, Carta que escrive la Madre Priora de el convento de Agustinas 
Descalzas de la ciudad de Murcia a las Madres Prioras de los con
ventos de Hermandod, dando noticia de la religiosissima vida y sin
gulares exemplos de virtudes de la Venerable Madre Antonia de la 
Purificacion, y pidiendo se hagan los sufragios por su alma, Murcia 
[1741]. 

MIl~A, Antonio, Oracion fonebre en las solemnes exequias, que en el 
Religiosissimo convento de las Religiosas Agustinas Descalzas de Santa 
Ursola de la ciudad de Valencia celebro dia 7 de noviembre de 1752 
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[. .. J D. Joseph Pascual de la Veronica [. . .] a Su amado difunta hija 
la V. M. Vicenta del Corazon de JesUs, Religiosa en el mismo con
vento: y Ie predico el R. P. [' .. J de la Compania de JesUs [. . .}, Va
lencia [1752]. 

Regia y Constitvciones de las monias reformadas Descalfas Augustinas. 
Ordenadas por el Reuerendissimo senOl· Don loan de Ribera 
Patriarcha de Antiochia, y Arfobispo de Valencia, Valencia 1598. 

Regia y Constituciones de las monias reformadas Descalfas Augustinas. 
Ordenadas por el Reuerendissimo senor Don loan de Ribera 
Patriarcha de Antiochia y Arfobispo de Valencia, Valencia 1614. 

Regia y Constituciones de las monjas reformadas Descalzas Agustinas 
ordenadas por el Reverendisimo Senor Don Juan de Ribera, Pa
triarca de Antioquia y Arzobispo de Valencia, [Murcia] [so a.]. 

Regia y Constituciones de las Monjas Reformadas Descalfas Agustinas, 
ordenadas por el Reverendissimo Senor don Juan de Ribera, Pa
triarca de Antioquia y Arfobispo de Valencia, [Murcia] [1714]. 

Regia y Constituciones de las Monjas Reformadas Descalzas Agustinas, 
ordenadas por el Rmo. Senor don Juan de Ribera, Patriarca de 
Antioquia y Arfobispo de Valencia, Valencia 1 77 5 . 

Regia y Constituciones de las Monjas Reformadas Descalzas Agustinas. 
Ordenadas por el beato Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia y 
Arzobispo de Valencia, Valencia 1950. 
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I. San Juan de Ribera, de Juan Sariiiena, 
en el Colcgio del Corpus Christi (Valencia) 
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IV. San Juan de Ribera entrega las constituciones 
a las primeras descalzas. Azulejo en la iglesia 

del Santo Sepulcro de Alcoy (Alicante) 
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V. Fachada del monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy (Alicante) 



VI. Fachada de la iglesia del Santo Sepulcro de Alcoy (Alicante), el 14 de 
diciembre de 1997, al acabar la celebraci6n del IV Centenario de la Orden 

VII. Convento de Nuestra Senora de Loreto, de Denia (Alicante). 
Entrada principal a la iglcsia 
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X. Con vento de La Purisima, de Beniganim (Valencia). XI. Con vento de San Jose y Santa Ana, de Ollerfa (Valencia) 
Fachada de la iglesia 
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1. FUNDACION DE ALCOY 

1. La iglesia del Santo Sepulcro 

En la villa ali cantina de Alcoy es don de primero 
arraiga el arbol cuatricentenario que son las agusti
nas descalzas. Aqui surgi6 la ocasi6n que propici6 su 
nacimiento, yaqui esta su solar y su cuna. 

E1 sacrilegio (J 568) 

Lo que con el pasar del tiempo sera monasterio 
matriz de las descalzas, debe su origen a un acon
tecimiento que conmocion6 a Alcoy los ultimos dias 
de enero del ano 1568. Con los casi 3.000 habitantes 
que entonces tenia, Alcoy era una de las ciudades mas 
importantes de la di6cesis de Valencia; la tercera, tras 
Onteniente y la propia capital. Y 10 que alIi ocurri6 
-dicho muy en breve1- fue que un dia robaron al San
tfsimo Sacramento del templo parroquial. 

1 Mas detalles pueden verse en las obras conmemorativas tan
to de su primer centenario (GUERAU, Antonio Buenaventura, Rela
ci6n y noticia cierta de los prodigios que mediaron en el Hurto y 
Hallazgo del Sant£simo Sacramento en la villa de Alcoy, Valencia 
1671; CARBONELL, Vicente, Celebre centuria que consagr6la Ilustre 
y Real Villa de Alcoy a honor y culto del soberano Sacramento del 
Altar (que sea siempre alabado) en el ano 1669 [ ... J Ana.dense las 
historias de S. George y sucesos de los terremotos. Segunda edi
ci6n, facsfmil de la primera, con estudio preliminar y notas de 
Rafael Colomas, Alicante 1976, 98-113) como de los siguientes 
(VrLAPLANA GrsBERT, Jose, Resena documentada del robo y hallazgo 
del Sant£simo Sacramento. Con motivo de la fiesta del tercer cente-
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No podemos imaginar 10 que un sacrilegio asi sig
nificaba entonces, en una sociedad cimentada sobre 
los valores de la fe y la religion, y, de modo especial, 
sobre la eucaristia. Inmediatamente se movilizaron 
todos, autoridades y pueblo, clerigos y laicos, mayo
res y ninos. Se monto una operacion de rastreo a gran 
escala, dentro y fuera de la poblacion, y por los pue
blos circunvecinos; hasta Jativa, Alicante y Gandia, a 
mas de 50 kms., llegaron algunos. Se dio cuenta al 
virrey y al arzobispo de Valencia. Nada quedo por re
gistrar en una busqueda angustiosa que se prolongo 
durante dos dias con sus noches, desde el atardecer 
del 29. El ayuntamiento publico bandos, ofrecio re
compensas; el clero organizo procesiones penitencia
les y misas para pedir la ayuda del cielo. La gente es
taba agobiada, sumida en la tristeza. 

nario en conmemoraci6n de dicho suceso, Alcoy 1868; IDEM, Histo
ria religiosa de Alcoy, Alicante 1977, 239-284; SANCHIS LLORENS, 
Rogelio, Alcoy y su monasterio del Santo Sepulcro (1568-1968), 
Alcoy 1968, 11-26). Todas eHas reflejan actas notariales en valen
ciano inmediatas a los hechos: una, fechada a 1 febrero 1568 (pu
blicada en VILAPLANA, 243-249; SANCHIS, 189-191; yen el apendice 
documental con que Rafael Coloma completa la edici6n facsfmil 
de CARBONELL, 351-357); una segunda, poco posterior aunque sin 
fecha concreta (la transcribe VILAPLANA, 249-259; IDEM, Resena do
cumentada del robo y hallazgo del Santisimo Sacramento. SAN CHIS, 
191-194); y otra del 29 enero 1569 (en el apendice de Coloma a CAR
BONELL, 359-365). Otros documentos menores, en SANCHIS, 194-196. 

Sobre la imagen del Jesuset 0 Nino Jesus Hamado del Miracle 
-debido al supuesto milagro de haber indicado con el dedo ellu
gar donde estaban escondidas las especies sagradas-, ver 
CARBONELL, 126-127; VILAPLANA GISBERT, Jose, Historia de la ima
gen del Sant£simo Nino Jesus del Milagro, venerada en la iglesia del 
Santo Sepulcro de monasterio de Religiosas Agustinas Descalzas en 
la ciudad de Alcoy, Alcoy 1889; VILAPLANA, 266-274. Es de notar 
que el testimonio mas antiguo es muy tardio: un acta notarial de 6 
noviembre 1627 (la publican SANCHIS, 209-211 Y Coloma en su 
apendice a CARBONELL, 366-371). 
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Al fin, el dia 31 por la tarde, las oraciones y pesqui
sas de los alcoyanos dieron fruto, al encontrarse al 
Santisimo enterrado en la caballeriza de la cas a de un 
frances llamado Juan Prats. De este sujeto ya habian 
sospechado, e incluso Ie habian registrado la vivienda 
palmo a palmo, sin resultado alguno. Finalmente, el 
segundo intento fue coronado con el exito, que el pue
blo entero celebro entusiasmado. 

Prats se confeso culpable despues de varios 
interrogatorios. Fue condenado a la pena capital, y 
ejecutado el 22 0 23 de febrero. 

La Capilla del Santo Sepulcro 

EI pueblo de Alcoy, enfervorizado, quiso perpetuar 
el recuerdo de estos hechos. Para ello, el municipio se 
apresuro a comprar la casa de Prats, asi como otra 
colindante. Ya en mayo de este mismo ano 1568, cuan
do aun no habian pasado tres meses del robo, ordena
ban reparar y limpiar la caballeriza, y disponerla como 
capilla; para 10 cual solicitaron y obtuvieron la corres
pondiente licencia eclesiastica2• Desde el primer mo
mento sera conocida como «iglesia del Santo Sepul
cro», en alusion seguramente al enterramiento 
sacrilego del que se queria desagraviar al Senor sacra
mentado. 

Los alcoyanos no se contentaron con eso. Su vo
luntad la recoge y expresa el acuerdo del Consell de la 
villa, en este mismo 1568: deseaban «levantar una sun
tuosa iglesia en honor del Santisimo Sacramento»3. 
Quieren hacerlo a 10 grande, y para ella precisan reca
bar fondos en abundancia. 

2 Los textos originales de los acuerdos municipales, en 
VILAPLANA, 261. 

3 En el acta municipal correspondiente a 2 mayo: ib., 262. 
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Al comienzo los proyectos son ambiciosos. Ya con 
ocasi6n del primer aniversario del sacrilego robo, hace 
el Consell, en nombre de la villa, voto perpetuo de ce
lebrar todos los dias 31 de enero solemne fiesta en 
honor del Santisimo Sacrament04. Mueven, incluso, 
influencias para conseguir de la Santa Sede la conce
si6n de un jubileo que, en su idea, llevaria a Alcoy 
multitud de devotos. 

Este ultimo proyectoS no lleg6 a cuajar; y, como el, 
otros planes grandiosos tuvieron que reducirse a la 
modestia de la pobre vida ordinaria. Si, la capiUa fue 
adquiriendo alguna dotaci6n, de la que respondia un 
llumener 0 encargado elegido anualmente. Pero no 
pas6 de ser un humilde oratorio, por mas que alIi los 
alcoyanos -y muchos forasteros- alimentaran su pie
dad eucaristica. 

Las obras de la iglesia (1589-1598) 

Asi 10 reconocieron las autoridades veinte anos mas 
tarde. En consejo habido el19 de febrero de 1589, el 
alcalde 0 jurat en cap record6 la decisi6n tom ada en 
1568 e hizo notar 10 deshonroso que para la villa era 
el no haberlo cumplido. Por 10 que propuso volver a 10 
entonces acordado y abrir una seda 0 suscripci6n en 
la que los vecinos colaborarian, con dinero 0 trabajo, 
en la medida de sus posibilidades. Todos los asisten
tes mostraron su conformidad. 

Esta reuni6n del Consell abre una nueva etapa en 
la historia del Santo Sepulcro. A partir de ahora em
piezan a sucederse las realizaciones que culminaran 
con la inauguraci6n de un monasterio, el primero, de 
agustinas descalzas. De hecho, cuatro meses mas tar-

4 EI acta, con fecha 6 enero 1569, ib., 263-265; SANCHIS, 196. 
5 Veanse los documentos pertinentes, en VILAPLANA, 262-263. 
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de hay ya en caja fondos que permiten comprar algu
nas casas vecinas, las cuales pronto seran derribadas 
para preparar el solar. Y no se cejara en la recolecci6n 
de limosnas y ayudas, tanto en Alcoy como en otras 
poblaciones6. 

Al ano siguiente pensaron aprovechar para ella la 
fiesta eucaristica por excelencia, la del Corpus Christi; 
creyeron que el mejor medio era enfervorizar al pue
blo con grandes representaciones callejeras de misteris, 
esto es de autos sacramentales, tan del gusto de la 
epoca7• 

Siguieron, en 1591 y 1592, comprando casas que, 
una vez demolidas, permitiran ampliar el perimetro 
de la futura iglesia. Se encargan los pIanos; en los li
bros del municipio queda constancia -a fecha 19 de 
marzo de 1592- de 38 sueldos «que se dieron a un 
mestre de vila [=arquitecto] que vino a trazar la iglesia 
del Sepulcro»8. 

En fin, redoblaron sus gestiones para obtener em
prestitos y ayudas oficiales, incluso en la Corte. EI 
mismo rey Felipe II concedi6 «para la iglesia del San
to Sepulcro» un privilegio real de 1.200 libras a co
brar en diez anos9• Se compran las ultimas casas, se 
terminan los pIanos y se pone la primera piedra en 
1596. El edificio empieza a levantarse, 10 cual es el 
mejor aliciente; comienzan a afluir legados y mandas 
testamentarias de los hijos del pueblo. 

6 Cf. SANCHIS, 62. 
7 Cf. ib., 62-63. 
8 Cf. ib., 70 Y 64. Mas adelante comenta Sanchis que <da mag

nitud de la obra no guardaba relaci6n con la escasez de los me
dios con que se contaba» (p. 81). 

9 Cf. ib., 64-6681. No indica Sanchis cuando fue concedido el 
privilegio; la primera noticia es de 1595: ib., 197, doc. 9. 
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Con todo, el dinero nunca es suficiente. A princi
pios del ano siguiente obtienen del rey licencia para 
pedir limosna en los reinos de la Corona de Aragon, 
cosa que, ademas de proporcionar fuertes sumas, di
fundira enormemente el renombre del santuario de 
Alcoy. Gracias a estos y otros ingresos, mas las presta
ciones person ales de la buena gente alcoyana, la obra 
del Santo Sepulcro pudo darse por terminada en agos
to de 1598. Fue bendecida el 7 de setiembre, aprove
chan do la estancia en la villa del arzobispo de Valen
cia, san Juan de Ribera, que al dia siguiente presidio 
el solemnisimo traslado del Sacramento desde la pa
rroquial a la nueva iglesia10. 

2. EI monasterio de Agustinas Descalzas 

Hasta ahora hemos venido hablando de una iglesia, 
fruto admirable del esfuerzo, el dinero y la devocion 
de todo un pueblo. Pero para nada hemos hablado de 
monjas ni conventos. En el apartado anterior hemos 
tenido buen cuidado de extractar las frases en que los 
documentos mencionan el Santo Sepulcro, para que 
se yea que el proyecto de las autoridades y los vecinos 
de Alcoy solo aspiraba a la construccion de un templo 
donde se lavara el sacrilegio de Juan Prats rindiendo 
perpetuo homenaje al Senor sacramentado. Tanto el 
acuerdo del Consell por el que, en 1568, se decide cons
truir un templo en la caballeriza de Prats, como el re
gistro del pago hecho al mestre en 1592 y la referencia 
al privilegio real que encontramos en junio de 1595, 
hablan de una iglesia, y solo de una iglesiall . 

10 Aunque con poco orden, los detalles que dan recogidos ib., 
67-81. El texto del segundo privilegio real, ib., 198-200. 

11 El mismo San chis que en este punto venia siendo confuso, 
cuando trata del privilegio de 1595 parece sorprenderse al descu
brir que hasta este momenta no se pensaba en dedicar el Santo 
Sepulcro a monasterio (cE. ib., 65). 
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Si parece que la villa tenia interes en fun dar un con
vento de monjas. Al menos, asi 10 da a en tender el 
acuerdo que tom a el Consell a 3 de octubre de 1575: 
«tuvieron por bien y determinaron -dice el acta- que 
en la cas a del Santo Sepulcro se construya una iglesia 
para servir de parroquia mayor de esta villa, y que la 
iglesia que hoy se tiene sirva para el monasterio de 
monjas»12. Nada mas sabemos de este monasterio, 
pero si hay una cosa bien clara: no piensan instalarlo 
en el Santo Sepulcro que se pretende construir; antes 
al contrario, el santuario deberia servir como parro
quia mayor. De cualquier forma, no parece que el pro
yecto se llevara a la practica. 

Construcci6n del monasterio (J 596) 

En la documentacion, las cosas cambian radical
mente a partir de 1596. En concreto, el dia 25 de ene
ro tiene lugar con toda solemnidad la colocacion de la 
primera piedra, asi como la bendicion de las zanjas y 
el solar de la obra. De todo ella da fe un acta notarial 
que detalla el curso de la ceremonia: como se hallaba 
presente toda la poblacion de Alcoy, con sus autorida
des y clerigos ala cabeza, mas las dos comunidades, 
de agustinos y franciscanos, existentes alIi; como pre
sidia, vestido de pontifical, el arzobispo de Valencia, 
don Juan de Ribera; como el, seguido por el sindico, 
bajo a las zanjas preparadas para cimentar el edificio, 
y alIi bendijo y puso «con sus propias manos» la pri
mera piedra, a la que iba adosada una placa con
memorativa de plomo; como, en fin, una vez salido de 
la zanja, el arzobispo bendijo «el ambito de la futura 
iglesia» y al mismo pueblo13• 

12 lb., 60. 

13 Cf. ib., 66-69; el acta, en su original latino, en p. 198, doc. 
10. Traducci6n castellana, infra, pp. 293-294. 
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Pues bien, en dicha acta se dice -como no podia ser 
menos- a que se piensa dedicar el edificio en cons
truccion. Segun su tenor, al arzobispo Ribera, que ve
nia de visita, Ie habian rogado los jurados y todo el 
pueblo se dignara acudir a la plaza del Santo Sepul
cro, «donde con la ayuda de Dios los alcoyanos han 
decidido edificar un templo y un monasterio de mon
jas». Y no solo eso. El acta recoge asimismo la ins
cripcion de la placa que acompafi.a a la primera pie
dra. Y resulta que, antes de resefi.ar los nombres de las 
personalidades presentes y las circunstancias de lu
gar y tiempo, se empieza por indicar: «[ ... ] puso esta 
lapida en los cimientos de la iglesia del monasterio del 
Santo Sepulcro, de monjas de la Orden de San Agustin 
de la villa de Alcoy [ ... ]»14. De manera que en enero de 
1596 ya estaba decidido fundar un convento y, 10 que 
es mas, la Orden a que debia pertenecer. 

Plan de san Juan de Ribera 

Es el mismo Ribera quien nos ahorra investigacio
nes, al explicar como se sucedieron los hechos: 

«Ordeno nuestro Senor que, hallandome el ano no
venta y seis visitando la villa de Alcoy y tratandose de la 
forma que seria mas conveniente para conservar con la 
decencia necesaria ellugar del Santo Sepulcro -por ser 
aquel santuario tan digno de veneracion-, yo propuse a 
los magnificos justicia y jurados que entonces eran, que 
se hiciese alIi una iglesia mas capaz y un monasterio de 
monjas -pues habia ya dos de frailes en la villa-, y que 

14 lb., 198 (d. infra, p, 294), Tambien describen el acto y co
pian fielmente la placa CARBONELL, 134-140 Y VILLERINO, Alonso: 
Esclarecido solar de las religiosas recoletas de nuestro padre san 
August{n 3, Madrid 1694, 127b-128a. Cf. JORDAN, Jaime, Historia 
de la provincia de la Corona de Arag6n de la Sagrada Orden de los 
Ermitafios de Nuestro Gran Padre San Agustin 2, Valencia 1712, 
479-490. 
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estas monjas fuesen descalzas. Enos 10 refirieron al Con
sejo, y todos vinieron bien en que se ejecutase 10 uno y 
10 otro, y en dejar a mi disposici6n el instituto de las 
monjas»15. 

Aunque algunas fechas no las podamos concretar 
con detalle, todo encaja a la perfeccion. San Juan de 
Ribera llega a la sede de Valencia en 1569, cuando 
aun no se habia disipado la polvareda por el robo sa
crilego ocurrido en Alcoy. Seguramente siguio yalen
to los propositos de sus autoridades y pueblo. Es 10 
menos que podemos pensar de su gran devocion 
eucaristica y de su celo pastoral. Periodicamente, con 
motivo de sus visitas ala villa16, veria con pena como 
el ardor primero se iba enfriando. No nos extraiiaria 
que hubiera promovido el replanteamiento de 1589. 

Por otro lado, es conocido su talante reformador, 
que 10 define. Sabemos -y de todo esto hablaremos 
mas adelante- que desde 1564 seguia con interes la 
actividad de santa Teresa de Jesus en Castilla. £.1 mis
mo confiesa como en 1571 Ie pidio fundar un conven
to de carmelitas descalzas en Valencia, cosa a la que 
la Santa no pudo acceder17. 

15 SAN JUAN DE RIBERA, Ep(stola a la reverenda madre sor Dorotea 
de la Cruz, priora del monasterio de las monjas agustinas descalzas 
del Santo Sepulcro en la villa de Alcoy (3 diciembre 1598), 22: cf. 
infra, p. 324. 

16 VILAPLANA, 286 recoge de los libros parroquiales y del archivo 
del Colegio del Corpus Christi todas las visitas del patriarca Ribera 
a Alcoy. Personalmente fue en 1574, 1577, 1595, 1598 (del 2 setiem
bre a119 diciembre), 1601 y 1604. Por medio de delegado, en 1569, 
1580,1582,1586,1589, 1592,1607 Y 1610. Cf. SANCHIS, 60-61. VALLS 
PALLARES, Ignacio, Indice del "Libra dela dispensa dela casa del Illmo. 
Senor Don Juan de Ribera Patriarca de Antiochia y Arzobispo de 
valencia mi Sor", en Santidad y cultura, Valencia 1986, 102 Y 106. 

17 No sabemos con que fundamento afirma VILAPLANA, 286-
288 que esta fundaci6n la querfan los dos santos para el santuario 
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Pero no por ello renuncia a su proyecto: quiere te
ner en su diocesis monasterios de monjas reforma
das, al estilo de las carmelitas descalzas; y las quiere 
bajo su jurisdiccion episcopal, no sometidas a una 
orden masculina. 

Empieza a vislumbrarun camino hacia 1574, cuan
do un breve de Roma Ie encomienda la visita y 
reformacion del convento de San Cristobal, de agusti
nas canonesas, en la ciudad de Valencia. Alli encuen
lra algunas monjas que, entusiasmadas, hacen propio 
el proyecto del arzobispo. En adelante seran ell as las 

de Alcoy. Recogen su opini6n tanto Coloma en su apendice a 
CARBONELL, 344, como Sanchis. Este ultimo anade, incluso, que 
«los comisionados para la obra del convento insistieron para que 
tal fundaci6n se llevase a efecto. La Santa se ratific6 en 10 dicho 
en su primera carta, contestando que allanar la condici6n puesta 
por el Reverendfsimo Patriarca pertenecfa al Superior de la Or
den [del Carmen], y si con el se entendfa Su Reverendfsima, ad
rnitirfa con gusto la fundaci6n de Alcoy» (0. c., 61). Mucho nos 
gustarfa se pudiera localizar la carta citada y verificar la noticia. 
Ni siquiera 10 ha conseguido el ilustre teresianista padre Tomas 
Alvarez, que confiesa no conocer ninguna otra documentaci6n: 
Reviven las Constituciones de Santa Teresa entre Doria, San Juan 
de Riberay Gracian, en Monte Carmela 88 (1980) 71. 

En 10 que claramente se equivoca Sanchis es en situar en 1585 
los contactos entre ambos santos. Para ella se ve obligado, por 
una parte, a corregir al mismo Ribera (d. p. 200, en nota); y, en 
fin, no se percata en este lugar de que, para esa fecha, la Santa de 
Avila llevaba ya tres anos muerta (dr. ib., 61; en realidad, no 
hace mas que seguir a Vilaplana, a quien corrige ALVAREz, 77, nota 
23). 

No es imposible, en cambio, que el arzobispo de Valencia con
tinuara las negociaciones con el sucesor de santa Teresa, Jer6ni
rno Gracian, como Vilaplana (p. 288) y, tras el, tambien Sanchis 
(p. 64) afirman. Empero, a juzgar por la biograffa del carmelita, 
los contactos tuvieron que ocurrir antes de 1585, ano en que dej6 
de ser provincial para caer en desgracia dentro de su Orden; yesta 
rccha se nos antoja demasiado temprana para admitir sin mas 
pruebas la afirmaci6n de Sanchis. 
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que, durante anos, Ie metan prisa para que disponga 
10 necesario y puedan llevar a la pnictica su ideal. 

A tenor de las palabras de Ribera que hemos cita
do, esta situaci6n dura hasta 1596. Con todo, es claro 
que esta fecha debe ser matizada: no puede referirse 
al momenta en que el sugiere a las autoridades 
alcoyanas la construcci6n de un monasterio; 10 que 
indica, obviamente, es el momenta solemne y oficial 
en que se bendice la primera piedra y dan comienzo 
las obras. S610 despues de este acto oficial, vuelto a 
Valencia, «dijeos -escribe a Dorotea de la Cruz-lo que 
Dios nuestro Senor habia encaminado para cumpli
miento de vuestros deseos y comuniqueos mi inten
ci6n, que era fundar aquel monasterio de monjas des
calzas de san Agustin, sujetas al ordinario, con la regIa 
de san Agustin y con las mismas constituciones y ma
nera de proceder que habia dispuesto la madre Teresa 
de Jesus; prometiendoos que, aunque habiades de ha
cer mucha falta en San Crist6bal, os llevada alla»18. 

Pero los primeros contactos entre el arzobispo y 
Alcoy hubieron de darse algun tiempo antes; el tiem
po suficiente para que el justicia y los jurados pasasen 
la propuesta al Consell y este diera su consentimiento. 
En tanto, el propio Ribera podda pensar «el instituto 
de las monjas», que los alcoyanos habian dejado a su 
elecci6n, y decidir que fueran agustinas, es decir sus 
dirigidas de San Crist6bal. Luego vendda el pergenar 
los pIanos, someterlos ala aprobaci6n del Santo, cosa 
que se hace al parecer en un par de ocasiones19, gra-

18 Ep{sto[a, 23 (cf. infra, p. 325). 

19 Sanchis recoge dos anotaciones del Archivo Municipal de 
Alcoy que dejan constancia de las dietas pagadas al notario sindi
co por desplazarse a Onteniente «a visitar 10 Patriarca», y a Olleria 
«para mostrar [ ... J la traya del Sant Sepulcre al Patriarca [ ... J» 
(0. c., 71). 
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bar la placa de plomo, en la que consta ya que las 
rnonjas seran «de la Orden de San Agustin», y, en fin, 
ajar la fecha y organizar el protocolo de la ceremonia. 

En resumen, la idea de una fundaci6n descalza en 
el Santo Sepulcro de Alcoy la hubo de sugerir el arzo
bispo en 1595, como muy tarde. Justamente cuando 
empezamos a tener noticia de legados testamentarios 
y ayudas oficiales, en las que quiza el intervino. Lo 
unico que el Santo dice expresamente es que, en cuanto 
el Consejo de Alcoy acepta su sugerencia, «con esta 
resoluci6n se comenz6 luego a fabricar la iglesia y a 
tratar de comprar la cas a para el monasterio, mos
trando aquella villa en 10 uno y 10 otro su mucha cris
tiandad y devoci6n a aquel santo lugar»20. 

Y, respecto a su persona, se nos dice que, tras la 
bendici6n de la primera piedra, el qued6 sumamente 
satisfecho: «[a] todos los contentos y alegrias que 
manifest6 en esta ocasi6n el pueblo, ventajosamen
te excedi6 el gusto que sinti6 el coraz6n del Arzo
bispo, segun Ie manifest6 despues en las muchas y 
cuantiosas limosnas que hizo a los pobres el mis
rno dia, despues de haber dado fin a la funci6n re
ferida»21. 

3. Fundaci6n de Alcoy 

Preparativos 

Tendran que pasar casi dos anos -des de comienzos 
de 1596 a finales del 97- para que la primera comuni
dad descalza pueda instalarse en el Santo Sepulcro. A 
la madre Dorotea y a las demas el tiempo debi6 de 

20 Ep{sto[a, 22 (cf. infra, p. 325). 

21 VILLERINO 3, 128a. 
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parecerles larguisimo, por las ganas que ten ian de 
abrazar el nuevo genero de vida. De hecho Ribera cuen
ta como recibieron la noticia que les daba: «Esto -es
cribe a la destinataria de su Epfstola- causa en vos gran
disimo consuela, y avivo los deseos que teniades de 
veros ya en aquella manera de vivir»22 . 

Mientras tanto, el Santo no descuida los preparati
vos. «Pareciome necesario -dice- que se hallasen en 
esta fundacion algunas madres de las descalzas car
melitas, porque, aunque las leyes se escriban con pa
labras muy claras, es de grande importancia -asi para 
su entera observancia como tambien para el consue-
10, quietud y sosiego de los que han de vivir por ellas
que las introduzcan las personas que las han guarda
do y profesado aquel instituto. Y asi, escribi al padre 
general de los carmelitas descalzos que diese licencia 
a tres religiosas del convento de San Jose de esta ciu
dad, para que pudiesen ir a esta fundacion juntamen
te con vos. El padre general 10 concedio, ordenando a 
la madre priora sor Maria de los Martires que enton
ces era y ahora es, que se me diesen tres religiosas. Y 
asi se hizo, con 10 cual mostraron su mucha caridad, 
y a mi me la hicieron muy grande»23. 

Las obras avanzan a buen ritmo, y para octubre de 
1597 se da por habitable la parte destinada a conven
to, cosa que las autoridades de la villa notifican al Pa
triarca por medio de una comision de notables que 10 
visita en Valencia24. Ribera, por su parte, no dejara 

22 N.o 23 (cf. infra, p. 325). 
23 N.o 24 (cf. infra, p. 325). Sabre este convento y su fundado

ra, Marfa de los Martires, ver ALVAREZ, 74. FRANCISCO DE SANTA 
MARiA, Reforma de los descalzos de Nuestra Senora del Carmen de 
la primitiva observancia 2, Madrid 1655, L. VIII, Cap. XVIII, n . 2. 

24 Cf. SANCHIS, 73. Par estas mismas fechas, el Santo hace 
recubrir de plata -tal como se conserva hoy dia en Alcoy-la azada 
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correr el tiempo; ese mismo ano sus monjas estaran 
en Alcoy. 

Viviendo con las carmelitas 

Una cosa quedaba por hacer antes de llevar a efec
to el traslado. Las agustinas canones as salidas de 
San Cristobal deb ian pasar unos dias confraterni
zando con las carmelitas de San Jose, que asi 10 
habian pedido; al men os, esto parece concluirse de 
las expresiones del mismo Ribera: «Concertose que 
vos saliesedes de San Cristobal y fuesedes al dicho 
monasterio de San Jose, donde estuviesedes algu
nos dias para consolaros con las religiosas y mudar 
el habito. Esto quish~ron las madres por mostrar el 
contentamiento que tenian de ver mas dilatada la 
RegIa de su santa Madre»25. 

Y alIa se fueron las cuatro fundadoras: Dorotea 
Torrella, Juana Ferrer, Vicenta Zapater26 y la novicia 
Ana Marfa27. La fecha no la podemos asegurar, aun
que pudo haber sido el dfa 11 de diciembre, mas 0 

menos28. 

can que se descubri6 el Santfsimo en la cuadra de Juan Prats. El 
recibo del platero, can fecha 12 de diciembre de 1597, se conserva 
en el Colegio del Corpus Christi (publicado, en SANCHIS, 141). 

25 Ep{stola, 25 (cf. infra, p . 325). 

26 Los apellidos de sor Juana y sor Vicenta serian estos, cree
mas, par mas que Ribera los castellanice en Ferrera y Zapatera 
(ib.). 

27 Asf la llama Ribera (ib.). Para los historiadores sera «Isabel 
Maria»: cf. CARBONELL, 140-149; VILLERINO 3, 134b-136a. JORDAN 
492b-493. 

28 De esta forma conciliamos los varios testimonios: los de 
Villerino y Sanchis, segun los cuales saldran para Alcoy el dia 15; 
y el de Ribera, que especifica el numero de dias, cuatro, que las 
fundadoras permanecieron en San Jose. 
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Desde luego, no se trataba de ningun cursillo de 
adiestramiento a la nueva vida29. En realidad, no es
tuvieron alIi mas que cuatro dias, como el propio Ri
bera cuida de especificar: «alIi estuvisteis cuatro dias, 
en los cuales se concert6 vuestra ida para Alcoy»3o. 

Con todo, la estancia de las fundadoras de Alcoy 
en San Jose tiene una transcendencia especial. Alli 
mudan el habito, «que el mismo senor Patriarca les 
puso y dio con sus manos»31. No es que adopten el 
sayal pardo del Carmelo, aunque si copian su hechu
ra, con el escapulario por encima de la toca. Su in
dumentaria va a ser siempre agustina, segun el es
tilo de las reformas descalzas. Y asi, cambian «la 
toca de lienzo delgado por una de lienzo grueso, y la 
camisa por tunica de estamena, el habito de estame
na por el de sayal, y los chapines por alpargatas»32. 

Y con el cambio de vestimenta va tambien el de 
nombre. Se trata de una renuncia mas radical al mun
do, por 10 que mueren a su nombre y familia secular 
para mas abrirse a los misterios celestes. As!, sor 
Dorotea mudara su ilustre apellido «en nombre "de 
Cruz" -llamandoos ya no Dorotea Torrella [ ... J sino 
Dorotea de la Cruz-»33. Las demas pasaran a llamarse 

29 Asf se 10 imagina Vilaplana, para quien allf estuvieron <dm
poniendose en la pnictica de las asperezas de la nueva regIa que 
iban a aceptar. Algunas semanas permanecieron en el convento 
de San Jose [ ... ] en donde con frecuencia fueron visitadas por el 
Sr. Patriarca [ ... ]» (p. 290; d. SANCHlS, 74). 

30 Epfstola, 25 (d. infra, p. 326). 

31 ANDRES DE SAN NICOLAs, Historia general de los religiosos 
descalzos del Orden de los ErmitaflOS del gran padre y doctor de La 
Iglesia san Agustfn de la Congregaci6n de Espana y de las Indias I, 
Madrid 1664, 170b. 

32 Epfstola, 26 (d. infra, p. 326). 

33 lb. 
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sor Juana de San Jose34, sor Vicenta de San Pabl035 y 
sor Marfa de Jesus36. 

EI traslado 

Mientras, llega a la capital valenciana la represen
taci6n de Alcoy37, y se fija la fecha de partida: el dia 15 
de diciembre, si hemos de creer a Villerin038. Con ellas 
saldran las tres carmelitas descalzas que el Patriarca 
habia solicitado, y que seran sus maestras durante el 
ano de noviciado que acaban de empezar39. 

34 Aunque para Ribera sea «Juana del Espiritu Santo» (en 
Ep(stola, 28: d. infra, p. 327), los cronistas de las fundaciones la 
identifican con la Juana de San Jose -Juana Ferrer y de Plegamons, 
natural de Tarragona- que luego gobernara este convento matriz, 
pasani a fundar el de Valencia en 1605, y alli morira el ano 1614: 
vease, ademas de Villerino (3, 134ab 171ab) y Jordan (2, 492a), 
SANCHlS, 74. Muy posiblemente es la monja de este nombre en el 
convento de Valencia que, por las fechas en que Juan de Ribera 
muere, llevaba 16 anos sufriendo de escrupulos; a instancias del 
doctor Tudela, pide la intercesi6n del Santo y queda libre de su 
tormento: cf. ESCRlVA, Francisco, Vida del venerable Siervo de Dios 
Don Joan de Ribera, Patriarca de Antiochia y arzobispo de Valencia, 
Roma 1696, 386. 

35 De la que practicamente no sabemos mas que muri6 en 
Alcoy el ano 1602. 

36 Esta aragonesa, de apeUido Martfn, habia tornado el habito 
en San Crist6bal el25 de setiembre de 1597, con 21 anos. Luego 
sera priora de Alcoy varios trienios. De ella haremos menci6n des
pues. 

37 Formada por «el doctor Bartolome Solivera, rector, y Cris
t6bal Gisbert, jurado en cabeza, y Andres Mayor y Jose Bodi, ad
ministradores ambos de la obra del Santo Sepulcra»: Ep(stola, 25 
(cf. infra, p. 326). 

38 Cf. 3, 128b; la misma fecha dan VILAPLANA, 290 Y SANCHIS, 74. 

39 «Y salisteis de San Jose en compania de las madres sor Ines 
de San Agustin, presidenta, y sor Micaela de San Gabriel. tornera, 
y sor Francisca de Jesus, sacristana»: Ep(stola, 26 (d. infra, p. 326). 

Sobre estas religiosas da algunas referencias documentales 
ALVAREZ, 75. Otras datos los encontramos en el archivo del con-
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Antes de dejar Valencia, pasan por la residencia de 
su fundador: «Y vinisteis todas a mi posada, donde os 
dije misa y di el Santisimo Sacramento, consolando
me mucho de oiros decir cuan edificada venia des de 
la virtud y santi dad que habiades visto en toda aque
lla santa congregacion, y de veros tan contenta y ale
gre [ ... ]»40. 

De alIi la comitiva sigue camino a Alcoy. En nom
bre del arzobispo la encabeza su visitador general, don 
Cristobal Colon41 . 0, por mejor decir, quien abre la 
marcha y preside la fundacion es «una imagen de Cris
to bien nuestro que llevaron las fundadoras del con
vento de San Cristobal de Valencia»42. 

vento carmelita de San Jose, en Valencia. Ines de San Agustin ha
bia tornado el habito y profesado en Malag6n (Ciudad Real). Des
pues de su experiencia alcoyana, fundara el convento carmelita 
de Daimiel, en la misma provincia de Ciudad Real (Cf. «Catalogo 
de Religiosas ... ). De Daimiel precisamente era Micaela de San 
Gabriel, que profesa en Villanueva de la Jara (Cuenca), de donde 
pasa a fundar el convento de Valencia. Aquf morira, a los 60 afios 
de edad y 38 de profesi6n, el 31 mayo 1623 (Ver «Libro Verde, 
Memorias del Convento ... , p. 5). Francisca de Jesus Pimentel era 
natural de Toledo y profes6 en Valencia; en este mismo convento, 
siendo supriora, fallecera a los 54 afios y 28 de profesi6n en 1617 
(ib., p. 4. «Libro de Cargos y Descargos de las dotes ... , fols. 4, 181r 
y 181v). Agradecemos esta informaci6n al P. Dionisio Tomas OCD. 

40 Ep(sto[a, 26 (d. infra, p. 326). 

41 Cf. ib. 

42 VILLERINO 3, 125b. Quiza se refiera al pafio de la Ver6nica 
que, segun el mismo Villerino (3, 133b), la madre Dorotea tenia 
en San Crist6bal y llev6 consigo a Alcoy; aunque, en realidad, ten
dria que ser el 61eo sobre tabla -32 x 25 cm- que se conserva hoy. 
En todo caso, no debe confundirse con la copia de la Sabana San
ta que muy pronto -quiza en setiembre de 1598, coincidiendo con 
la bendici6n de la iglesia del convento- llegara al Santo Sepulcro, 
cedida por don Juan de Austria a traves de su secretario, el alcoyano 
Juan Luis de Alzamora. Hablan de ella CARBONELL, 248-252. 
VILLERINO 3, 125b 131b-133a. JORDAN 2,489-490. VILAPLANA 300-

1. LOS HECHOS 67 

Tres dias les costa hacer el recorrido, pues llegaron 
el 18 por la tarde43: «Y fuisteis muy bien recibidas en 
la villa de Alcoy, y entrasteis con procesion y grande 
aplauso de todos en vuestra casa»44. 

4. Mio de noviciado 

Primeros dias 

A partir de ese dia comenzo la vida ordinaria de 
esta primera comunidad agustina descalza. Vida que 
se orienta fundamental mente a repraducir, bajo la guia 
de las tres carmelitas de San Jose, las practicas y acti
tudes propias de las hijas de Santa Teresa. 

No conocemos detalles concretos de como les fue 
en esta su primera experiencia. Sabemos que las con
diciones ambientales aun no eran optimas, pues las 
obras de la iglesia continuaban y elIas debian trasla
darse para sus actos de piedad al cora de la iglesia de 
San Jorge; esta se encontraba al otro lade de la calle, 
que las monjas salvaban por un pasaje cubierto que 
se construy045. Dada la acogida de la poblacion, he
mos de suponer que las visitas no sedan escasas. Se
gura que aquellas monjas, las carmelitas y las novi
cias, aun agradeciendo de corazon las atenciones de 
los alcoyanos, habdan preferido disponer de todo su 
tiempo para lCf oracion y la vida de comunidad. 

304. Queda constancia notarial, fechada a 5 enero 1627, en el acta 
de entrega de una arqueta para guardar tan venerada reliquia; la 
transcribe entera SANCHIS, 207-209. 

43 Segun VILAPLANA, 290 Y SANCHIS, 74. 

44 Ep(sto[a, 26 (d. infra, p. 326). VILLERINO 3, 128b es algo mas 
amplio en su relato. 

45 Cf. SANCHIS, 74. 



68 AGUSTINAS DESCALZAS 

Con todo, a elIas hubo de resultarles sumamente 
consolador ver la devocion que sus ya paisanos mos
traban; la que pusieron de manifiesto, por ejemplo, 
en la fiesta aniversario del Hallazgo, el 31 de enero. 
Era la primera que Alcoy celebraba contando con 
monjas en el Santo Sepulcro, centro natural de la fies
ta. La afluencia de visitantes fue excepcional, 10 mis
mo que la solemnidad. El municipio trato, incluso, de 
traer al mismo Patriarca, cosa que no fue posible46. Al 
cabo de un mes en la villa, las descalzas hubieron de 
quedar muy impresionadas ante el poderoso caudal 
de piedad eucaristica en que se veian envueltas. 

Balance final 

El balance global de este primer ensayo no puede 
ser mas halagueno, si hemos de creer al fundador, que 
las visita cuando aun no llevan alIi nueve meses. Acu
dia Ribera a Alcoy Heno de expectacion, ilusionado 
por comprobar que sus suenos de tantos anos se ha
bian hecho realidad: «Y porque el deseo que tengo y 
he tenido siempre de que esta manera de vida se asen
tase como convenia, y por alegrarme de ver la casita 
que se os habia labrado y, sobre todo, participar del 
contentamiento que esperaba hallar en vos y en vues
tras companeras, tome a la villa de Alcoy el ano si
guiente de noventa y ocho»47. Pues bien, luego de una 
paternal inquisicion, el fundador ve colmados sus de
seos. Asi 10 reconocera en parrafos solemnes que, para 
sus hijas, constituyen un certificado de garantia y au
tenticidad: 

« Y me alegre de nuevo mas de 10 que podria significar 
con palabras viendo la grande paz y herman dad que en-

46 Cf. ib., 74-75. Una descripci6n de 10 que solfa ser 1a proce
si6n, en VILLERINO 3, 130a-131h. 

47 Ep(stola, 27 (d. infra, p. 326). 
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tre todas habia, y el buen orden con que la madre pres i
denta y las madres tornera y sacristana gobernaban el mo
nasterio, y el grande ejemplo y olor de santi dad que se daba 
en la villa; por 10 cual todo alabe a Dios nuestro Senor. 

Quise saber de vos en particular y a solas de la mane
ra que os hallabades en aquella vida. Y me dijisteis que 
era tan grande el consuelo que nuestro Senor os daba en 
ella, que algunas veces os parecio que habiades de re
ventar de gozo y alegria; y que, cuanto a la salud corpo
ral, os hallabades con grande ventaja, porque los acci
dentes que solfades tener en el monasterio de San 
Cristobal, y la delicadeza de estomago por la cual no 
podiades comer pescado ni huevos, se os habian mejo
rado de manera que os hallabades con entera salud y 
seguiades la comunidad sin dano alguno de ella. Lo mis
mo me dijo sor Juana del Espiritu Santo, con 10 cual 
alabe a nuestro Senor, acordandome de 10 que su real 
Profeta habia dicho: Mi alma y mi cuerpo dan voces de 
alegria, y se regocijan en el Dios que vive (Sal 83, 3)>>48. 

Bendici6n de la iglesia y dotaci6n del convento 

Aunque en la mente del Patriarca esto sea 10 prin
cipal, no viaja a Alcoy solo por esa razon. El motivo 
oficial es la visita pastoral y la bendicion de la iglesia 
del Santo Sepulcro, final mente terminada. Hizo su 
entrada en la villa el dia 2 de setiembre, para abrir la 
visita el 5. El 7 bendijo solemnemente la iglesia. Yal 
dfa siguiente, fiesta de la Natividad de Nuestra Seno
ra, tuvo lugar la traslacion del Santisimo desde la igle
sia parroquial a la del Santo Sepulcro. Lo llevaba el 
mismo arzobispo, acompanado de nutridisima pro
ccsion en la que tomaban parte el clero y fieles de las 
poblaciones circunvecinas49. 

48 lb., 27-28 (d. infra, pp. 326-327). 

49 Cf. SANCHIS, 74-76. VILLERINO 3, 129. 
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Aun permaneci6 alli unos dias. Quedaban por de
terminar varias cuestiones referentes a la dotaci6n 
material del convento; y Ie correspondia a el tratarlas 
con las autoridades. Asisti6 personalmente al Consejo 
de la villa que se celebr6 el dia 14, y alli obtuvo para 
sus monjas importantes concesiones: Alcoy se com
prometia a pasar adelantadas a la comunidad las 120 
libras anuales que el Santo Sepulcro recibia por privi
legio real; asimismo, pasaria para manutenci6n de las 
monjas el importe del impuesto sobre arrendamiento 
de tiendas; el mantenimiento de los edificios corria 
igualmente por cuenta del municipio, asi como la aten
ci6n medica de las religiosas. A cambio, la villa se re
servaba a perpetuidad el derecho de patronato del san-
tuari050. 

En fin, no dej6 de hacer, el tambien, su aporta
ci6n econ6mica al sustento de las monjas. Con fe
cha 20 de noviembre hizo donaci6n al Santo Sepul
cro de un censo que Ie correspondia. Y, en otro orden 
de cosas, determin6 se dedicara al servicio del san
tuario uno de los sacerdotes de la parroquia, sin 
dejar por eso de pertenecer a ella5l . Esto se com
pletaria en julio del ano siguiente con una concor
dia entre parroquia y convento confirm ada despues 
por el prelado. Ambas partes salian, por ella, al paso 
de posibles malentendidos 0 rivalidades y acorda
ban: renunciar la parroquia a sus derechos de esto
la, a cambio de 30 sueldos anuales que Ie abonaria 
el monasteri052. 

50 Cf. VILAPLANA, 291. SANCHIS, 76-77. 

51 El texto literal, en VILAPLANA, 294. Cf. SANCHIS, 77. 

52 Esta concordia se firm6, ante el notario Andres Mayor, a 31 
de julio de 1599: d. SANCHIS, 83-84. 
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Primeras profesiones 

Un ultimo asunto quedaba por despachar: el de la 
profesi6n de las religiosas, que venian haciendo su ano 
de noviciado. «Y aunque vos -Ie escribe Ribera a sor 
Dorotea- y las demas que habian venido de San Cris
t6bal deseasteis hacer profesi6n en este instituto re
formado, no pareci6 conveniente darosla hasta tener 
puestas en orden las constituciones e impresa la Re
gIa junta mente con ellas [ ... ]»53. 

Tras hacer su visita a las parroquias pr6ximas a 
Alcoy, el Patriarca hubo de recogerse en su residen
cia, y alli dedicar su atenci6n a la revisi6n e impresi6n 
de los textos legales de las agustinas descalzas. Re
dact6 asimismo con esmero 10 que seria una densa 
carta introductoria en la cual hacia historia de su pro
yecto y exponia los objetivos de la fundaci6n. La diri
gfa a todas sus monjas, personificadas en «la reveren
da madre sor Dorotea de la Cruz, priora del monasterio 
dc las monjas agustinas descalzas del Santo Sepulcro, 
l'll la villa de Alcoy». La firm6 «en nuestro palacio ar-
.obispal a tres de diciembre, ano 1598». 

Estas son las constituciones y la RegIa que las des
l alzas de Alcoy profesaron en manos de su fundador 
cl 19 de diciembre, cuando can6nicamente termina
ha su noviciad054. Para todas era su segunda pro fe-

53 Ep(sto[a, 29 (d. infra, p. 327). 

54 Cf. VILA PLANA, 292. SANCHIS, 76. VILLERINO 3, 129b. Las cons
litllciones de la Santa estan fntegramente asumidas, normalmen
lI'iI la letra, en las de san Juan de Ribera, que de ninguna forma 
"~.Igcra cuando escribe a la madre Dorotea: «Las constituciones 

1111 las mismas que la madre Teresa de Jesus orden6. Y he procu-
111 .1" guardar no solamente el sentido, pero aun las mismas pala
l'I 'Ii~ I ... ]» (Ep(sto[a, 29 ( d. infra, p. 327). Vease ALVAREZ, 79-86. 

No podemos afirmar 10 mismo respecto a la regIa de san Agus-
1111 , ti l! la cual el Patriarca da un texto estragado -que incompren-
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sian, menos para Maria de Jesus que, a sus 22 afios, 
empezaba a vivir la vida religiosa55. A partir de ahora, 
la nueva comunidad no necesitaba ya andaderas; las 
tres carmelitas descalzas podian volver a su convento, 
cosa que hicieron enseguida56. 

No es mucho 10 que podemos decir sobre los pri
meros afios de esta comunidad57. Unicamente cuanto 
la logic a nos permite suponer y 10 que deja adivinar 
Villerino en su obra. El numero de religiosas hubo de 
aumentar nipidamente si, en un plazo de seis afios 
-para cuando se funda Denia-, puede pasar alIa media 
docena de monjas, cuando menos. 

Que la vida de observancia habia de ser grande 10 
dan a entender, por una parte, los apuntes biograficos 
que recoge Villerino, as! como la sum a de virtudes que 
atribuye a la madre Dorotea en el desempefio de su 
oficio de priora58, por mas que tales descripciones 
suelan tener mucho de retorico. 

siblemente las agustinas descalzas siguen usando-. Las lagunas y 
variantes que en el se observan no obedecen, creemos, a la pecu
liar concepci6n momistica del Patriarca, sino que deben achacar
se al texto tornado como base. Cf. infra, en pp. 339-347. 

55 Cf. VILLERINO 3, 134b. 

56 Cf. ib., 129b. 

57 SANCHIS, 84-86 res efta algunos acontecimientos de la pri
mera mitad del siglo XVII. 

58 En p. 134a. 

2. FUNDACION DE DENIA 

El recoleto Andres de San Nicolas atribuye la fun
,I.\don de Denia ala fama que habia alcanzado la pri
Ill l' ra de Alcoy. Dice de esta que «habiendo llegado a 
t, " las partes el suavisimo y agradable olor de su ejem
I II,) Y buena vida, la desearon y pidieron en Denia con 
ill slancias apretadas»59. 

.I . l~ l-ma y la visita real 

Mas en concreto, quien la pide es nada menos que 
,1,111 Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, duque de 
I ,'Irna y todopoderoso valida del rey Felipe III. Su ti
II do primero era el de marques de Denia; de esta villa 
plOcedia su estirpe yaqui tenia su casa solari ega y su 
' 1II l'rencia. Buenaprueba de ella es que, en 1603, cuan
do Felipe III lleva de rey menos de cinco afios, la corte 
1'''I :t en Denia por tercera vez. Y en Denia se reuniran 
I, I S cortes valencianas para el solemne acto de la jura 
1" :\ I. Ni que decir tiene que con ella el valida busca 
IIll e to do su propio provecho. En el tiempo transcu

II ido desde el fallecimiento de Felipe II, en 1598, ha 
, 'Illseguido desmontar sin dificultad el aparato de jun-

~') ANDRES DE SAN NICOLAs, 171 a, En terminos parecidos se 
~ 111'l!Sa el bi6grafo de la madre Mariana de San Sime6n: CARRASCO, 

.I, "'-., La Phenix de Murcia. Vida, virtudes y prodigios de la Venera
I!/. Madre Mariana de San Sime6n, fundadora de los Conventos de 
'\"/I\l il1as Descalzas de Almansa y Murcia, Madrid 1746, 63-64. Para 
!j , hl sloria general de Denia, vease CHABAs, Roque, Historia de 
0, lilli , Alicante 1985, 3" ed. 
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tas y consejos con que el Rey Prudente quiso proteger 
a su heredero de los manejos de los poderosos. Ahora 
mismo, el Duque tiene en sus manos todos los resor
tes de la voluntad del monarca, y quiere que eso que
de bien sentado ante todos. 

El program a previsto para la visita es muy comple
to: los imprescindibles actos oficiales bien adereza
dos con un sinfin de espectaculos, banquetes, cace
rias y juegos de todo tipo, mas abundantes momentos 
religiosos tales como misas, procesiones, visitas a mo
nasterios ... Esto ultimo no podia faltar en la corte de 
su Cat6lica Majestad; mucho menos tratandose de un 
rey tan piadoso como Felipe III, y de una reina como 
dona Margarita, que gusta tanto del claustr060. 

Dos meses estara la corte por Valencia, del 23 de 
diciembre de 1603 hasta el21 de febrero de 1604. Uno 
de los actos programados es la fundaci6n en Denia de 
un convento de agustinas descalzas. Si hemos de creer 
a Villerino, Lerma manifest6 al arzobispo Ribera el 
deseo que tenia de fundar en su villa un monasterio, 
deseo que el Santo elogi6 con calor. Es de suponer 
que el Duque conoceria a las descalzas de Alcoy61. 
Quiza el hecho de dirigirse a Ribera era un modo de 
solicitar monjas suyas para la fundaci6n. Lo cierto es 

60 Mas detalles de la visita real a Valencia, en ROBRES, Ram6n, 
San Juan de Ribera. Patriarca de Antioqu{a, Arzobispo y Virrey de 
Valencia. 1532-1611. Unobisposegunelidealde Trento, Barcelona 
1960,357-363. 

61 A partir de 1595 habfa sido virrey de Valencia, yen calidad 
de tal habia visitado Alcoy al menos una vez. Los alcoyanos tuvie
ron buen cuidado de agasajarlo y ganarse su influencia para ace
lerar las obras del Santo Sepulcro (d. SANCHlS, 65-66). No es mu
cho suponer que estuviera al tanto de la existencia de un monas
terio alli, asi como de su forma de vida y la calidad de su funda
dor, el arzobispo y actual virrey y capitan general de Valencia. 
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que, explicitamente, el no mostr6 preferencia por nin
gun a Orden; antes bien, prefiri6 «dejar a su disposi
ci6n [del Patriarca] la elecci6n de las fundadoras; y, 
como su Excelencia vivia tan enterado de la buena 
cuenta que habian dado las que sac6 de San Crist6bal 
para la fundaci6n de Alcoy, Ie impuso al Duque en que 
para el servicio de Dios convenia saliesen de este con
vento, materia que abraz6 el Duque gustoSO»62. 

Solemnisima fundaci6n 

Se hicieron los preparativos con toda rapidez63 . Las 
capitulaciones fueron firmadas en Denia el dia 24 de 
enero. Se presenta, por una parte, don Francisco 
G6mez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma. Dice 
haber edificado a su costa un monasterio sobre 10 que 
hasta entonces eran ermitas -dos, la de Nuestra Seno
ra de Loreto y la de la cofradia de la Sangre de Cristo
y sobre la cas a que era de Francisco Moreno, en la 
calle de Loreto, del arrabal de la ciudad64• Ofrece una 
dotaci6n anual de 400 libras valencianas, mas todos 
los ornamentos precisos y cuantas ropas de line, lana 
y seda sean necesarias. A cambio, el y sus descendien
Ics seran reconocidos como patronos del monasterio, 
y por ellos se cantara una misa cada dia, ademas de 
olras misas de difuntos que se estipulan. No s6lo eso: 
los patronos tendran tam bien derecho a designar seis 
1l10njas sin dote, que deberan ser preferentemente de 
Dcnia 0 Javea. 

62 VILLERINO 3, 161a. 

63 En ella coinciden ANDRES DE SAN NICOLAs, 171 a y VILLERINO 
I, 161a. Carrasco concreta mas: «[ ... J en solos diez 0 doce dfas se 
v!L'ron concluidas prevenciones de muchos meses»: 65-66. 

64 Datos sobre la ermita de Loreto, en R. CHABAs, Historia de 
Ikllia, 431-432. 
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Por la otra parte comparecen las monjas fundado
ras: la priora Dorotea de la Cruz65 ; Teodora de San 
Gregorio, que sera tornera y provisora; Emerenciana 
de la Ascension66 , nombrada sacristana y maestra de 
novicias; y, finalmente, Maria del Espiritu Santo, que 
es la enfermera. ElIas aceptan las condiciones y la fun
dacion, «en presencia y con consejo y parecer del doc
tor [Cristobal] Colon, visitador general de este arzo
bispado de Valencia, que, por comision del senor 
Arzobispo de ella, a quien estan sujetas dichas mon
jas y monasterio [ ... ], las trajo del dicho convento de 
Alcoy a fundar el dicho monasterio de Nuestra Seno
ra de Loreto [ ... ]». Entre otros, esta presente en cali
dad de testigo, Gabriel Hernandez, presbitero, doctor 
en teologia y vicario perpetuo parroquial de Denia67

• 

La entrada oficial tuvo lugar al dia siguiente, 25 de 
enero. Por chocante que pueda parecer, tratandose de 
pobres monjas descalzas, el ingreso se hizo conforme 
a la pomposa etiqueta de las ceremonias palaciegas. 
En la procesion que traslada al Santisimo a la iglesia 
del nuevo convento, toma parte su Majestad, seguido 
de toda la corte con el Duque de Lerma a la cabeza; y, 
por otro lado, el arzobispo Ribera junto con el clero 

65 Como priora de Alcoy ha quedado otra de las primeras fun
dadoras, la madre Juana de San Jose (cf. VILLERINO 3, 134b. JORDAN 
2,492a). 

66 Esta religiosa fue la primera que tom6 el M.bito en Alcoy, el 
4 de junio de 1601. Fallecera en Denia el ano 1636. 

67 Nos servimos de una copia antigua de la «Escritura de fun
daci6n y dotaci6n» que se nos ha conservado hasta hoy en el con
vento de Denia. Es la que citamos, y la que publicamos en el 
apendice documental (cf. infra, pp. 295-300). En la sustancia co
incide con ella CARRASCO, 66-67. Segun este mismo autor, junto 
con las fundadoras citadas, habrian ido tambien, para las demas 
obediencias, otras dos j6venes del mismo convento de Alcoy «cu
yos nombres no se dicen [ ... J» (p. 69). 
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de todas las iglesias circunvecinas, que habia convo
cado para la ocasion68. 

No era eso todo. Para mayor solemnidad iban a 
vestir el habito descalzo varias jovenes de Denia. La 
primera de elIas gozaba fama de santa en la comarca. 
Sera, con el nombre de Mariana de San Simeon, figu
ra eminente en la historia y la espiritualidad descal
I.as. Fundara los monasterios de Almansa y Murcia69. 

Pues bien, llegado el momenta de la imposicion del 
habito, «no contento el religioso rey con la sola asis
I encia, mediante la grande opinion de sus buenas cos
Itlmbres, ayudo tambien a ponerle el habito por sus 
Icales manos, con justa admiracion y edificacion de 
los presentes» 70. 

La escena, efectivamente, enternecio a todos, por 
l\laS que hoy dia los contrastes nos puedan parecer 
II i dentes: el monarca mas poderoso del orbe rinde 
homenaje al despojamiento y el abandono del mun
(10; todo ello sobre un fondo de miseria, hambre y peste 
(lliC asola a toda Espana, con la unica excepcion de 
l~s la corte real prodiga e inconsciente. 

68 Cf. VILLERINO 3, 161ab. JORDAN 2, 514b-516a. 
1>9 CE. ANDRES DE SAN NICOLAs, 171-177. VILLERINO 2,491-506; 

I, 177a-180. CARRASCO, 123-270. APARICIO L6PEZ, Te6filo, Marie
lillie de Saint-Simeon, en DS 10, Paris 1980, 543. SERRANO y SANZ, 
Mdnuel, Apuntes para una biblioteca de escritoras espafiolas desde 
,., rllIO 1401 al1833 21l a

, Madrid 1975,357-358. ESTEBAN, Eustasio, 
',I,'/va de Dios Sor Mariana de San Sime6n Religiosa Agustina Fun
d,/dora de los conventos de Agustinas Descalzas de Almansa y de 
\I/I/cia. Posiciones y art{culos para la causa de beatificaci6n, Mur
tin 1921. 

Con ella tomaron el habito, cuando menos, sus paisanas Vicenta 
lit,) ~an Jose y Juana de la Concepci6n. Segun CARRASCO, 67, las aspi-
1IIIIIes fueron seis, como eran seis las plazas dotadas par el Duque. 

70 ANDRES DE SAN NICOLAs, 173a. Describe con detalle tanto la 
\ ,",1 iri6n comola procesi6n CARRASCO, 68-72. CE. VILLERIN02, 493b; 
, 1 (li b. 
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Dos semanas mas tarde, el domingo 8 de febrero, 
los reyes solemnizaran en la ciudad de Valencia otra 
ceremonia que tiene que ver con Ribera. Se trata de 
su otra gran fundaci6n, el colegio del Corpus Christi, 
para sacerdotes. Desde hada decenios venia acarician
do la idea, y en 1583 habia comenzado las obras. Aho
ra, en medio de un esplendor deslumbrante, puede 
instalar ya al Santisimo Sacramento, aunque la iglesia 
aun tardara un ano en abrirse oficialmente al culto. 

En fin, el 21 de febrero el monarca, su valida y se
quito partieron para Cataluna, y las monjas se queda
ron en su convento. Aquellos iban movidos por miras 
e ilusiones mundanas. Estas se dieron a caldear el nue
vo convento y a toda la poblaci6n a fuerza de oradon y 
caridad. Voluntad, al menos, no les falt6; otra casa es 
la direcci6n, que al principio debi6 de ser escasa. 

Parece que san Juan de Ribera encomienda la aten
ci6n de sus monjas de Denia -y de Alcoy- a Jeronimo 
Gracian, confidente de santa Teresa y personaje prin
cipal del Carmen descalzo, que esta de paso par Le
vante. Al menos Gracian dice que «la fabric a y cas a 
del [convento] de Denia se hizo a mi gusto» 71, de don
de deducimos que posiblemente asisti6 ala fundaci6n. 
Si nos consta -como veremos- de su intervendon en 
los comienzos del convento de Valencia, en actubre 
de 1605, asi como de su trato con todas las descalzas 
ya por el mes de abril de 1606. Hasta que Ribera 10 
nombre oficialmente visitador de la di6cesis en no
viembre de ese mismo anon. 

71 Peregrinaci6n de Anastasio, Barcelona 1966, 216. 

72 En calidad de tal es encargado de la visita de este convento 
de Denia, al final de su primer trienio. A pesar de los temores y la 
oposici6n inicial de las monjas, la llev6 a cabo con general satis
facci6n a comienzos de 1607 (vease CARRASCO, 102-107; E. ESTE
BAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 13-14). Una de las 
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No parece, sin embargo, que su direcci6n fuera acer
tad a 0 suficiente. Al menos no si nos atenemos al tes
timonio de su sucesor en el cargo, el carmelita calza
do Juan Sanzo En poco mas de un ano que 10 
desempeno -fallecera a fines de junio de 1608- este 
visit6 los monasterios descalzos hasta tres veces. Tras 
una de estas visitas, la primera presumiblemente, Sanz 
da amplia cuenta del estado en que los ha encontra
do. En sustancia, las monjas de uno y otro convento 
estaban muy necesitadas de ilustraci6n espiritual; e1, 
en pocos dias, ha llevado a cabo 10 que se debia haber 
hecho a 10 largo de anos. Con todo, las monjas esta
ban muy deseosas y han aprovechado mucho. 

«No ha sido posible -se excusa ante el que sera su 
bi6grafo, el padre Juan Pinto- escribir ni de Denia ni de 
Alcoy, porque no he tenido un credo de tiempo, sino siem
pre ensenando. Y en pocos dfas haber de ensenar cosas 
de tres anos, y que con brevedad haya habido claridad y 
que les haya quedado tan estampado en los corazones, 
no ha sido posible parar un punto. Yo he pens ado reven
tar, porque cada dfa me ha durado la lecci6n ocho ho
ras, siempre ensenando, hasta que han venido a saberlo 
tan bien que corren a la posta. 

Padre, he visto unas religiosas cuales yo pinte en mi 
entendimiento y aun Ie dije al Senor Patriarca: Spiritu 

'.Ilsas que dispone, elide enero de este ano, es inventariar todos 
1,,\ objetos preciosos existentes en el monasterio. Espigamos al
'.111105 de los anotados como obsequio del Patriarca: un caliz de 
plilla con las insignias de la Pasi6n; otro de la misma forma con 
II" armas de Ribera; cuatro candeleros de lat6n; dos plateritos de 
C·.101j\o; dos casullas; dos frontales; un cojinete para el misal ... (ver, 
ell ACDenia, el cuadernillo titulado "Visita P. Gracian", inserto en 
-I ~ Libro de Priora. Segundo» como fols. 247-264). 

Por eso mismo, resulta extrano que el santo Arzobispo no men
, lillie cste monasterio, al hablar de Denia, en su relaci6n ad lfmina 

III L'spondiente a 1610: vease CARCEL ORTf, M." Milagros, Relacio
I/{. s()hre el estado de las di6cesis valencianas 2, Valencia 1989, 759. 
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ferventes, sed in tenebris ambulantes (Cf. Rom 1, 11; Is 9, 
2; Mt 4,16; In 8,12). Halas sacado nuestro Senor dellas, 
dandoles tanta luz que no puedo dejar de decir que esta 
misi6n a Domino facta fuit (Cf. Esth 10,4; Sal 117,23). 
Que tales quedan no es posible pintado; quedan cuales 
eran los deseos: Desiderio desiderabant intelligere viam 
Domini et non sunt fraudatae a desiderio suo (Cf. Lc 22, 
15; Ecli 16,21; Sal 77,30) . La vida diera por bien em
pleada por el fruto grandfsimo que se ha hecho. Quedan 
tan agradecidas cuanto aprovechadas. 

Padre, llegue al punto del cielo. Dejolo todo para la 
vista. Hasta ahora pienso haber acertado, con la gracia 
del cielo, que sera a gusto de su Divina Majestad y de su 
Excelencia [Ribera]. Deme Dios luz para 10 que me que
da. No me parece esta en su lugar dejar este monasterio 
en blanco» 73 . 

Tan buena cimentaci6n, junto con la relativa tran
quilidad econ6mica que permitia la dotaci6n74

, hicie
ron de este no s6lo un convento pr6spero, sino un 
autentico fog6n de amor de Dios, donde arden in per
sonalidades como Dorotea de la Cruz, Mariana de San 
Sime6n y, mas adelante, Maria de Jesus, seguramente 
las tres descalzas mas representativas, excepci6n he
cha de la beata Josefa Maria de Santa Ines75 • Y, en fin, 

73 La carta, sin fecha, se escribe en Onteniente, el pueblo natal 
de Sanzo Allf habfa acudido para ver a su madre, de cuya grave 
enfermedad Ie habfa avisado el propio Pinto. Tanto las noticias 
como el texto de la carta se hallan en la obra de este: Vida del 
Venerable Siervo de Dios N. P M. F. Juan Sam, del Orden de nuestra 
Senora del Carmen, Valencia 1612, 155-156. Reeditada, en SANZ, 
Juan, Escritos espirituales. Estudio preliminar, edici6n y notas de 
Pablo Marfa Garrido, Madrid 1995, 190-191; tambien pp. 60-61. 

74 No es s610 la estipulada en las capitulaciones. A ella se arra
dieron luego otras gracias, como la de no pagar derechos de amor
tizaci6n hasta tener 2.000 ducados de renta: fechada en San Lo
renzo de EI Escorial a 14 julio 1607 (en AHN Consejos 19303, 122). 

75 La madre Dorotea de la Cruz es el pilar fundamental. Sera 
aquf priora durante 17 arros ininterrumpidos -desde la fundaci6n 
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por 10 que se refiere a otros espirituales relacionados 
con nuestras monjas, mencionaremos despues, ade
mas de los ya citados, a algunas otras figuras clave de 
la espiritualidad valenciana, como el venerable Pedro 
Esteve, franciscano, y la madre Catalina Ferrer, beata 
de san Francisco; ambos estuvieron muy relaciona
dos con este convento. 

bils ta mayo de 1624-, mas otros tres a partir de junio de 1627 
hilsta mayo de 1630. Como <dndigna priora» firma esos arros en el 
.. l.I bro 1.0 de cuentas de Priora» (en ACDenia) . La madre San 
'-.ill1c6n sera su colaboradora como c!avaria, tornera y provisora, 
i Ilando menos. De modo que, con ella, no s610 se ejercita en 10 
,·.piritual, sino que tambien adquiere la experiencia administrati
'01 dc que luego hara gala en Almansa y Murcia. Por 10 que respec-
1. 1 iI Marfa de Jesus, la confidente de san Juan de Ribera sera su 
1II,Il'slra de novicias por los arros 1632-1633. 
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REG·LA, 
Y CONSTITUCIONES pE LAS MONJAS 

reformadas ·Descalzas Agustillas. 

Ordenadas por el Reverendisimo S ~nor Dot) 
Juan de Ribera, Patriarca de Antiao 

~uia , , . Ar~obisp() .a.e: Va .. 
len.cia~ 

Con lie. En Valent y par su original en Mur~ 
c;ia, por Felipe Teruel. 

6. Constituciones (Murcia 1760/1770) 

3. FUNDACI6N DE VALENCIA 

Tras la marcha de la corte, Ribera se reintegra tran
quilamente a sus actividades pastorales. Con mas de
dicacion, incluso, al habersele sustituido en los car
gos de virrey y capitan general de Valencia; cargos que, 
con general aplauso, venia desempenando desde di
ciembre de 1602. Los historiadores creen que fue una 
venganza personal del Duque de Lerma por la oposi
cion que en el Santo habia encontrado su idea, nunca 
It:alizada, de reunir cortes generales en Denia, y no en 
In capital. Y, de hecho, quien el dia 23 de febrero jura
I it como sucesor del Arzobispo sera don Juan de Ro
jdS y Sandoval, marques de Villamizar y hermano del 
mlid076• 

No creemos que ni el interesado ni sus monjas sin
I iloran mucho 10 que humanamente parecio una hu
illillacion. Antes, al contrario, quiza fue el verse libe
I ildo de tan gran responsabilidad 10 que movio al 
I'llciano arzobispo a llevar a cabo una fundacion des
'II Iza mas cercana a si, en la misma capital. 

Monasterio de la Madre de Dios 

Uno de los primeros problemas que Ribera encon
I il') en los conventos valencianos fue el del monaste
III ) cle la Madre de Dios de la Misericordia, junto a la 
PlIl ' lta de Quart. No Ie afectaba cuando hizo su ingre-

11. cr. ROBRES, 347-362. 
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so oficia!' el20 de marzo de 1569, puesto que en aquel 
momenta el convento estaba bajo la jurisdiccion re
gular. Pero enseguida, con fecha 19 de febrero de 1570, 
el papa Pio V 10 somete a la del ordinario, y el Patriar
ca se ve precisado a intervenir. 

Junto con el de «Arrepentidas» -Repenedides, en va
lenciano- de San Gregorio, sera uno de los dos recogi
mientos existentes en la ciudad de Valencia 77. Este de 
la Madre de Dios 10 habia fundado en 1552 Juana 
Cucala, hasta ese momento hermana de la Tercera 

77 Y con ella han confundido a veces los autores .. . y aun los 
mismos arzobispos valentinos, creemos. S610 as! nos explicamos 
que, en muchas de sus relaciones ad limina, el convento de San 
Gregorio de Valencia -que forrnaba un cuerpo con el recogimien
to propiamente dicho- figure como monasterio de agustinas des
calzas bajo la regIa de san Agustin y las constituciones de santa 
Teresa. Tal ocurre en las relaciones de los aiios 1617, 1622, 1654, 
1663,1732 Y 1827; mientras que en la de 1778 se Ie considera de 
agustinas calzadas (en Relaciones 2, 785 829-830 914 957 1043 
1267-1268 y 1122 respectivamente). A pesar de haberlo intentado, 
no hemos podido confirrnar la pertenencia de este convento a las 
fundaciones descalzas. Faltos como estamos de documentacion 
de archivo, hemos de atenernos a la tradicion viva de las propias 
monjas de San Gregorio -ahora establecidas en el pueblo de La 
Eliana, junto a Valencia-; y dar fe a la autoridad de Jaime Jordan, 
el cronista de la provincia agustiniana de Aragon; en su obra en
contramos un esplendido relato tanto de los origenes como, sobre 
todo, de la refundacion de este monasterio (Cf. JORDAN 2,455-464). 

Es comprensible la confusion teniendo en cuenta la semejan
za de objetivos de ambas fundaciones: las dos nacen como recogi
mientos de mujeres arrepentidas. No solo eso; coinciden tam bien 
en que, en pocos aiios, los dos se convierten en conventos de agus
tinas -el de San Gregorio, en 1600, y cinco aiios mas tarde el de 
Santa Ursula-. En uno y otro caso es fundamental, ademas, la 
intervencion de san Juan de Ribera. Y, en fin, el alma del recogi
miento de San Gregorio procedfa del convento descalzo de Alcoy. 
Nos referimos a Catalina Ruiz (+1655), que era monja del Santo 
Sepulcro cuando se refundo San Gregorio. A instancias dellego 
carrnelita Francisco del Nino Jesus -que luego mencionaremos-
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Orden de las Carmelitas de Penitencia78• Su objeto era 
acoger mujeres publicas, que aqui podrian vivir como 
monjas de clausura. En principio, en el monasterio 
tan solo podian profesar prostitutas arrepentidas, si 
bien habria en el cuatro departamentos, para mujeres 
de la vida, ninas educandas, mujeres casadas y mon
jas respectivamente. Estas ultimas vestirian el habito 
carmelita, y observarian unos estatutos compuestos 
por la Cucala. 

Todo ello iba a ser enseguida confirm ado por bula 
de Julio III fechada a 25 de noviembre de 1552. E iba 
mas alIa el Papa: prescribia para el monasterio «de la 
Mare de Deu de les Pecadores» un determinado modo 
de vivir, y 10 sometia a la jurisdiccion de la cartuja de 
Porta Coeli, cuyo prior desempenaria el oficio de visi
lador y superior de las monjas, que deb ian profesar 
en sus manos 79. 

Ribera la saco para que fuera la primera regidora de las mujeres 
I'l'cogidas, cargo que desempeiio hasta la muerte con singular acier-
10 (Cf. JORDAN 2, 457b-459a). 

Veanse, ademas, sobre San Gregorio: ORELLANA, Marcos Anto
Ilio de, Valencia antigua y moderna 2, Valencia 1923, 102-104248-

'5 1. ESCOLANO, Gaspar; Decada primera de la historia de la insigne 
V coronada ciudad y reino de Valencia, Valencia 1610-1611, cols. 
1)74-981. CRUILLES, Marques de, Gu{a Urbana de Valencia Antigua 
I'Moderna 1, Valencia 1876, 342-349 352-357. 

78 Nos servimos fundamentalmente de la escritura por la que, 
1,128 de octubre de 1605, san Juan de Ribera extingue el convento 
ti l' la Misericordia y crea en su lugar el actual de Santa Ursula y 
In'; Once Mil Vfrgenes (d. infra, pp. 300-306). Los datos funda
Ill l' ntales quedan recogidos en M. A. de ORELLANA, Valencia anti
,://fl y moderna 2, 246-251 670-671 (tambien 1 297-298; 2, 460) . 
JORDAN 2, 527b-529b. Marques de CRUILLES, Gu{a Urbana de Va
Il'I1cia 1, 388-39l. 

79 De las reglas de vida que 'el papa prescribe habla una y otra 
\'11 Ribera en el documento citado. De la sujecion a la cartuja nos 
Ilil orman los anales de Porta Coeli que escribe el P. Juan Bautista 
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En 10 material, parece ser que el monasterio lleg6 a 
asentarse, gracias a unas casas que la Cucala pudo 
adquirir y acomodar. Pero no ocurrio 10 mismo en el 
orden espiritual y en el juridico. 

En primer lugar, nunca pudo dar cumplimiento al 
objeto para que se creaba. No entraron en el prostitu
tas con intencion de profesar. Enseguida la fundado
ra tuvo que abrir las puertas a mujeres honestas 0, en 
to do caso, no notadas de escandalo publico. 

Adolecio, ademas, de falta de estabilidad juridica. 
La sujecion a la cartuja de Porta Coeli tan solo fue 
efectiva, al parecer, durante el priorato del P. Andreu 
Ortoneda (1557 -1561). La orden cartu jana dificilmente 
podia conciliar su caris rna contemplativo con la aten
cion a un monasterio femenino situado a ki1ometros 
de distancia. Los Capitulos Generales de 1563 y 1565 
insistieron en que la cartuja valenciana se librara de 
carga tan pesada y aun escandalosa. Y, al fin, 10 impu
so una visita canonica ten ida en 15678°. 

Todo ella -y quiza otros factores que no conoce
mos- llevo a esta fundacion reciente a actuaciones 
confusas cuando no abiertamente irregulares. En su 
escritura, el Patriarca afirma que nunca se puso en 

Civera (+1655), segun el testimonio que el archivero fray Bruno 
Pavia firma a 25 de octubre de 1697 (en ACValencia). Dichos ana
les no hacen menci6n de Juana Cucala; fundador del monasterio 
habria sido un tal Pere Nicolau Ferrando, quien, «per a recollir 
dones errades y tambe per a monges», habria solicitado la bula 
papal. El mismo fray Bruno Pavia se da cuenta de la incongruen
cia entre esta versi6n y el texto del documento pontificio, que tan 
s6lo habla de la Cucala. y se remite a la tradici6n antigua -casi 
contemporanea de los hechos- de la cartuja. cuyos monjes «fonch 
10 motor y fundador de dit monestir» al dicho caballero Ferrando. 

80 Pueden verse la noticia y las actas capitulares a la letra en 
los anales de Civera, segun el testimonio citado. 
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practica la forma de vivir prescrita por Julio III en su 
bula. Y, respecto a las profesiones, seiiala que muchas 
las tomo Juana Cucala -que por su parte nunca habia 
profesado de forma expresa- 0 se hicieron en manos 
de clerigos sin licencias ni jurisdiccion. Por otra par
te, tampoco profesaban ninguna regIa fija, sino una u 
otra segun gustos y circunstancias. Nada tiene de ex
traiio que toda esta confusion desencadene infinidad 
de pleitos del monasterio con sus superiores y de las 
propias monjas entre S1. Este es el caso, espinoso, que 
san Pio V Ie pasa a Ribera cuando apenas este ha he
cho su entrada en la diocesis. 

Convento de Santa Ursula 

El Patria;ca estudia el as unto con todo cuidado, se 
asesora, nombra incluso una junta que dictamine. Vis
to que 10 hecho en este «monasterio de Misericordia» 
s610 obliga a las monjas «a la religion generalmente», 
da licencia a las profesas para entrar en cualquier otro 
convento de una de las cuatro ordenes mendicantes, 
donde harian profesion expresa. Algunas asi 10 hacen. 
Otras se quedan aqui, pidiendo se les asigne una regIa 
scgun la cual profesar. Estas y otras nuevas que en
I ran, profesan a partir de ahora la regIa de san Agus
I fn y visten su habito, primero de canonesas y mas 
I arde de conventuales81 . 

81 La escritura que seguimos no concreta fechas. Creemos que 
I'ran canonesas en 1593, cuando, el22 de febrero, Crist6bal Col6n 
visita el convento por orden de Ribera, hallando en el 22 monjas 

o profesas y dos novicias-: ver «Visita del Conuento de la Miseri
mrdia de la Ciudad de Valencia», fol. 1r (ARV,libro 2571). Enton
II~S era priora sor Constanza Carros, a quien en 1606 veremos 
· .. dir del convento de canonesas de San Crist6bal, en Valencia, para 
IlIll dar el de la Sangre de Cristo de Alicante. de canonesas 
1,lInbien . 
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Pero al cabo de un tiempo vuelven a surgir proble
mas. Algunas de las monjas se acogen ahora a las le
tras de Julio III e impugnan 10 llevado a cabo por el 
arzobispo. Otras, sin mas, se esconden fuera del con
vento, con el consiguiente escandalo. 

San Juan de Ribera consulta aRoma, y, a 20 de 
setiembre de 1594, la Congregaci6n Ie encomienda el 
asunto. £.1, tras las debidas consultas, declara «que las 
profesiones de hecho hechas por dichas monjas en 
dicho monasterio fueron y son nulas, invalidas, frritas 
y de ningun valor [ ... ]», por 10 que en realidad dicho 
monasterio nunca ha existido, y asf ella declara ex
tinguido. 

En su lugar -sentenciara en la escritura citada de 
28 de octubre de 1605- «de nuevo [= como nuevo] 
hemos levantado el monasterio de Santa Ursula y de 
las Once Mil Vfrgenes, bajo la regIa de san Agustin 
descalzas», con todos los bienes y derechos del extin
to de la Misericordia82. 

82 Cf. la provisi6n del gobernador de Valencia don Juan de 
Castellvf (21 marzo 1609), en la cual consta que todos los bienes y 
derechos que posefa el convento de la Misericordia, antes «de les 
Peccadores», pas an al ahora llama do de Santa Ursula (en 
ACValencia) . 

En el «Libro del Recibo del Convento de Nuestra Senora de la 
Misericordia, de monjas agustinas de Valencia» (ARY, libro 590) 
se recogen los ingresos habidos entre los anos 1602-1605 y los 
nombres de algunas de las monjas. Beatriz de Miedes fue la ulti
ma priora del convento de la Misericordia: desde junio de 1602 
hasta el 4 de julio -se nos dice- de 1604, en que pasa como priora 
al monasterio agustiniano de Santa Tecla, en la misma ciudad de 
Valencia. Es extrano, sin embargo, que, por otro lado, firme como 
priora des de abril de 1604 Juana de San Jose; la misma Juana de 
San Jose, suponemos, que presidira la primera comunidad des
calza. Todo esto nos hace sospechar que la refundaci6n no fue tan 
pacifica. 
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Para esta fecha ya habia seleccionado a las funda
doras, que oficialmente salieron del Santo Sepulcro 
de Alcoy el 8 de octubre de 1605, para entrar en Va
lencia el dia 21, fiesta de Santa Ursula y las Once Mil 
Virgenes. Las elegidas habian side Juana de San Jose 
como priora, Magdalena de San Crist6bal como 
supriora y una Teresa de Jesus en calidad de tomera. 
De ell as apenas podemos dar noticias83 . 

A partir de este momento, poco podemos decir de 
los prim eros tiempos de esta fundaci6n. En contra de 
su costumbre, ni Villerino ni Jordan hac en relaci6n 
de hijas insignes del convento de Valencia. Y, aunque 
el carmelita descalzo Jer6nimo Gracian tuvo buen 
cui dado de abrir un libro oficial de gastos que nos 
habria resultado muy valioso, este libro -no sabemos 
por que- se dej6 de cumplimentar84. Lo unico que nos 
dice -en el supuesto de que se abriera el mismo dia de 

83 Los datos de las fundadoras los tomamos de Villerino, que 
se limita a indicar apellidos y patria de cada una (en p. 171ab), 
copiandolos de Jacinto BUSQUETS MATOSES, Idea exemplar de prela
dos delineada en la vida y virtu des del venerable var6n el Illmo. y 
Exmo. Senor D. Juan de Ribera, Valencia 1683. Empero, estas re
I"erencias de Villerino no nos parecen del todo fiables, desde el 
momento que a Magdalena -de Le6n y de Cortes, natural de Teruel
la hace fundadora de Alcoy. En fin, de la alcoyana Teresa de Jesus 
en el siglo Susana Cisternes y Torregrosa, profesa en la casa ma

dre el8 de octubre de 1604 (cf. J. BUSQUETSMATOSES, Idea exemplar 
tie prelados, 240a. JORDAN 2, 529b-530b)- s610 podemos decir que 
no es ninguna de las que con este mismo nombre aparecen en el 
I;·sclarecido solar. Muy probablemente es la monja curada de sus 
v6mitos por intercesi6n del recien fallecido Ribera, segun el rela-
10 de F. ESCRIVA, Vida del venerable Siervo de Dios Don Joan de 
Uibera, 383-384. 

84 Nos referimos al «Libro de Cuenta y Raz6n de las Casas del 
Convento de Santa Ursula» (en ARV, libro 2495). Segun la nota 
IIl<.lnuscrita con que 10 abre Gracian, «en este libro se escribira 
louo 10 que se gastare en el Convento as! del ordinario como del 
{"xlraordinario» . Sin embargo, por mas que ellibro no parezca 
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la fundaci6n- es que Gracian fue desde el primer mo
mento encargado de su atenci6n. Cosa que parece cier
ta si, como el mismo escribe en otro lugar, «la fabrica 
y casa» de este monasterio se hicieron tam bien a su 
gust085. 

Otro director de fama a quien el Patriarca enco
mend6 el cuidado de este convento es el padre Juan 
Sanz, carmelita calzad086, quien seguramente sucede 
a Gracian una vez que este se marcha de Valencia a 
comienzos de 1607. 

Sabemos tambien, por otras fuentes, que san Juan 
de Ribera pasaba «de limosna anual a este convento 
doce cahices de trigo»87. Y, en fin, el propio Santo nos 
informa del numero de monjas existentes aqui en 1610: 
eran 2588; 10 cual nos permite hacernos una idea del 
gran incremento de esta fundaci6n durante sus pri
meros afios de vida. 

mutilado, a partir del fo1. 1 se dedica a asentar rentas y cobras de 
1750 en adelante. 

85 Cf. Peregrinaci6n de Anastasio, 216. 

86 «[ ... J [el Senor PatriarcaJ [ ... J Ie envi6 a Hamar y Ie ancarg6 
cuidase de la instrucci6n de sus religiosas descalzas agustinas de 
las Vfrgenes, adonde iba dos y tres veces cada semana [ ... J»: J. 
PINTO, Vida del Venerable Siervo de Dios N. P. M. F Juan Sanz, 154; 
tam bien, 294. 

87 Tomamos la noticia del Marques de Cruilles (Gu(a Urbana 
de Valencia 1,390), sin que sepamos d6nde se inspira. 

88 El convento de Valencia es el unico de los descalzos que el 
Patriarca menciona en su relaci6n ad liminia de 1610; y, por cier
to, 10 hace en terminos que no dejan de sorprender: «Hay otro 
monasterio dicho de Nuestra Senora de Misericordia, de la orden 
de monjas regulares de san Agustin, donde hay 25 monjas sujetas 
al ordinario» (en Relaciones 2, 732-733). 

4. FUNDACION DE ALMANSA 

En 1609 se lleva a cabo en Almansa una fundaci6n 
que venia preparandose desde hacia varios afios89. Pri
mero se pensaba encomendarla a monjas trinitarias; 
incluso se lleg6 a tener firmadas capitulaciones con la 
provincia andaluza de trinitarios, que, sin embargo, 
se ech6 atras «por haber los padres reparado en que 
no era bastante 10 que redituaba la hacienda para con
grua sustentaci6n de las religiosas»90. 

Aunque situ ada en tierras albacetefias, ya en 
Castilla, Almansa es casi zona de confin: pertenecia al 
obispado de Cartagena, y desde 10 alto de su puerto 
mira sobre la comunidad valenciana, hacia Alcoy mas 
en concreto. Era paso obligado para arrieros y carre
teros que iban de la Meseta 0 de La Mancha hacia 
Valencia, Alicante y Cartagena-Murcia; por ella, ha
bia excelente comunicaci6n y posibilidades de inter
cambio: en Almansa se compraba arroz, y en los puer
tos pescado, amen de otros productos91 . No es extrafio, 

89 Aunque no muy claramente, Villerino afirma que el prap6-
sito fue anterior, incluso, al del convento de Denia (en 2, 494a). 
En realidad, cristaliza ahora una antigua aspiraci6n existente en 
Almansa, que no habfa conseguido tener convento de mujeres, a 
pesar de haberlo intentado varias veces, en 1564, 1575, 1595 Y 
1596: ver Jose PEREZ y RUIZ DE ALARC6N, Historia de Almansa. Apun
les, Madrid 1949,52-53. 

90 VILLERINO 3, 175b. CARRASCO, 126-127. 

91 Este ir y venir de correos, mercancfas y noticias queda muy 
bien reflejado, por ejemplo, en la correspondencia de Jer6nimo 
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pues, que hasta Almansa llegara el buen olor que des
pedian las comunidades del arzobispo Ribera. 

Actuacion de Jeronimo Grachin 

Llamabase la fundadora dona Ana Galiano, mujer 
del caballero vizcaino don Domingo Origui Vergara. 
A la muerte de su marido pens6 dona Ana dedicar su 
hacienda a la dotaci6n de un convento, cosa que por 
el momento debi6 postergar al no mostrarse su hija 
favorable a la idea. Falleci6 est a inesperadamente, y a 
dona Ana Ie qued6 expedito el camino. Se via apoya
da, ademas, por su hermano ellicenciado Lazaro 
Galiano Pina, comisario del Santo Oficio de la Inqui
sici6n, que con todo entusiasmo abraz6 el proyecto 
de su hermana, prestandose a llevar a cabo los trami
tes y diligencias precisos, asi como a ceder todos sus 
bienes para dotaci6n del monasteri092 . 

Tras el intento fallido con los trinitarios, y sabedores 
del exito de la fundaci6n de Alcoy, deciden al fin diri
girse al Patriarca ofreciendole su hacienda para esta
blecer un nuevo monasterio. «Acept6 su Excelencia la 

Gracian durante los afios 1604-1606: cf. GRACIAN DE LA MADRE DE 
Dros, Jer6nimo, Cartas, Roma 1989; es muy ilustrativo cuanto el 
editor, Juan Luis Astigarraga, anota a este respecto en la introduc
ci6n (pp. 15*-21 *). 

92 Cf. VILLERINO 3, 175a. CARRASCO, 123-132. Junto con ellos 
apareceran muy interesados por la fundaci6n otros varios miem
bros de la familia Galiano: tanto Ribera como la madre Mariana 
de San Sime6n mencionan en su correspondencia a un sobrino 
del licenciado, mosen Mateo Galiano, director espiritual de la 
madre San Sime6n y representante de sus tios ante el arzobispo 
de Valencia. Asimismo, aparecen un Tomas Galiano, Francisco 
Galiano Barbera, Juana Galiano ... Y de otros sabemos por 
VILLERINO 2, 502-503 Y PANES, Antonio, Cr6nica de la Provincia de 
San Juan Bautista, de religiosos menores descalzos de regular ob
servancia de Nuestro Serafico Padre San Francisco 1, Valencia 1665, 
470b. Tambien JORDAN 2, 533b. 
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proposici6n alegre, y eficaz la ejecut6, dandole orden 
a un insigne var6n de su gran satisfacci6n, que fuese a 
disponer el convento conforme a los que se habian ya 
fundado de la reforma de nuestro padre san Agustin 
que empez6 en Alcoy. Puntual ejecut6 la orden de su 
Excelencia el enviado»93. 

Este insigne var6n a que Villerino se refiere es el 
carmelita Jer6nimo Gracian, que desde noviembre de 
1604 andaba por Valencia desarrollando una activi
dad apost6lica tan intensa como eficaz. Ribera se Ie 
habia aficionado inmediatamente94, y e120 de noviem
bre de 1606 Ie encomend61a visitaci6n de sus agusti
nas descalzas95. No habian pasado tres dias cuando 
se Ie presenta -dice el carmelita- «un doctor, discipulo 
mio» que quiere fundar en Almansa un convento del 
nuevo instituto. De entrada da casa mas 8.000 duca
dos; «y el pueblo es rico -anade Gracian- y hay mu
chas [j6venes] que desean entrar». El Patriarca Ie en
carga se ocupe de esta fundaci6n96. 

Le quedaba poco tiempo de estancia en Valencia. 
Quiza por eso s6lo lleg6 a establecer el contrato. El 
mismo senala que «cuando acabe aquella visita, deje 
concertados dos monasterios de la misma Orden [de 
agustinas descalzas]: uno en un pueblo llamado de 
Olleria, que es de lajurisdicci6n de Valencia, y otro en 
Almansa, que es del obispado de Cartagena»97. En la 
idea de Ribera, era Gracian quien tenia que haber con
cIuido la fundaci6n de Almansa; s6lo que la vida aza-

93 VILLERINO 3, 175b. 

94 Ver las cartas de Gracian fechadas en Valencia a 23 noviem-
bre 1604 y 24 noviembre 1606, en Cartas 346 y 382. 

95 Vease su carta de 20 noviembre 1606, ib., 381. 
96 lb. 

97 Peregrinaci6n de Anastasio, 216. 
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rosa del confidente de santa Teresa Ie hizo ausentarse 
y, ante las instancias de los fundadores, el Patriarca Ie 
encarg6 proseguirla a otro carmelita, este calzado, el 
maestro Juan Sanz, del que hablaremos mas tarde98. 

Conflictos imprevistos 

Corre el mes de julio de 1607 cuando este relevo 
tiene lugar, y la fundaci6n parece estar a punto. Lo 
que a Sanz se Ie encarga ya es, sencillamente, elegir 
de entre los varios conventos el personal que ha de 
pasar a Almansa, y ultimar los detalles de un proyecto 
que merece la aprobaci6n de Ribera99. 

Sin embargo, la fundaci6n tardaria atm en hacerse 
ano y medio. Sus buenas perspectivas parece que 
abrian las apetencias de varias 6rdenes. Gracian cuen
ta, cuando el era visitador, que los carmelitas calza
dos, que 10 alojaban y apreciaban, deseaban que les 
estuviera sujeta 100. Mas adelante, result6 que los 
trinitarios volvieron sobre su decisi6n, y reclamaron 
el cumplimiento de las escrituras firmadas. Esta pre
tensi6n, apoyada por parte de la poblaci6n de la villa, 
los frailes la mantuvieron con energia: uno de ellos, 
incluso, lleg6 a tomar posesi6n del convento, el dia 6 
de enero de 1608. Los animos se encresparon y poco 
falt6 para que corriera la sangre entre los partidarios 
de unos y otros. Todo ella «ocasion6 costosos pleitos, 
y movi6 desabridisimos disgustos que costaron gran-

98 Ver la carta de Ribera a Lazaro Galiano, Valencia 3 julio 
1607: cf. infra, pp. 331-332. Lo da a en tender tambien CARRASCO, 
107-108 (Cf. Pablo Marfa Garrido, en su estudio preliminar a J. 
SANZo Escritos espirituaies, 60-61). 

99 Asf se desprende de la carta citada en la nota anterior. 

100 Lo dice en su carta de Valencia, 24 noviembre 1606, en 
Cartas 385. 
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des cuidados e innumerables diligencias que se cos
learon muy a 10 caro» 101. 

Diligencias llevadas a cabo por Ribera conocemos 
las conducentes a la celebraci6n de una as amble a ge
neral en la plaza de la iglesia de Almansa, para cono
cer la opini6n de la ciudad; opini6n que result6 favo
rable al prop6sito de los fundadores l02 . Y nos consta, 
tambien, que por carta interes6 en el asunto al ordi
nario del lugar, el obispo de Cartagenal03. Imagina
mos que este se apresuraria a hacer de su parte 10 po
sible por satisfacer al Patriarca de Valencia. Con todo, 
la soluci6n definitiva viene, al menos parcialmente, 
de Madrid, del Consejo Reap04. 

Para la segunda quincena de agosto se tiene la im
presi6n de que todo esta ya encauzado. El unico pro
blema de consideraci6n parece reducirse a algunas 
reticencias del obispo murciano por raz6n del escaso 
numero de monjas para la fundaci6n. Ribera Ie escri
be explicando c6mo no puede enviar mas que a tres, 
«y aun en esto habra dificultad»lOS. AI final fue posi-

101 VILLERINO 3. 175b-176a; tambien 2, 494b. Describe con 
mas detalle el alboroto J . PEREZ y Rurz DE ALARC6N, Historia de 
Almansa, 53-54. 

102 Cf. J. PEREZ y Rurz DE ALARC6N. Historia de Aimansa, 54: la 
reuni6n habrfa tenido lugar el 28 enero 1608 por la tarde. 

103 Cf. Ribera a Lazaro Galiano. Valencia 6 febrero 1608: cf. 
infra, pp. 332-333. 

104 «He recibido la carta de vuestra merced de 6 de este 
-escribe Ribera-. que me dio mosen Galiano. del cual entendf 
cl buen suceso que ha tenido este negocio en Madrid, de que me 
he holgado mucho»: A Lazaro Galiano. 29 agosto 1608: cf. infra, 
p. 339. Segun Carrasco. el expediente lleg6 al Consejo Real. donde 
se detuvo casi un ano (cf. p. 129). 

lOS Ribera a don Francisco Martfnez. obispo de Cartagena. 
Valencia 16 agosto 1608: cf. infra. pp. 334-335; a Lazaro Galiano. 
Valencia 29 agosto 1608: infra, p. 335. 
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ble enviar a cuatro, todas elIas de Denia. Desde Valen
cia, con fecha 29 de setiembre, escribe el Patriarca a 
la madre Dorotea, priora de aquella casa, su resolu
cion de que pas en a fundar «las cuatro hermanas que 
me senalasteis en otra carta» 106. 

Fundaci6n 
Una vez hechos los preparativos, salen camino de 

Castilla, en compania de Gabriel Hernandez, que ahora 
es rector de Ollerial07 ; a este personaje ya 10 encontra
mos como testigo en las capitulaciones del con vento 
de Denia, a comienzos de 1604, y 10 veremos mas tar
de entregado al servicio de las descalzas. Entraran en 
Almansa el dia de Reyes de 1609, justo un ano des
pues -anota con complacencia Villerino- de la frustra
da toma de posesion de los trinitarios. La acogida de 
la poblacion fue entusiasta. Al dia siguiente se coloco 
el Santisimo en la iglesia del convento, que se llamo 
del Corpus Christi, y las religiosas se recogieron en 
clausura; to do 10 cual se llevo a cabo con gran pompa 
yen medio del regocijo de todosl08. 

106 Cf. infra, p. ? Esta es, que sepamos, la ultima intervenci6n 
de Ribera en el convento de Almansa. Incluso la madre Mariana 
de San Sime6n, en carta de 16 febrero 1609 (en ACAlmansa), se 
viene a lamentar de que del Patriarca no les llegan consignas, que 
ellas estan esperando. En esta aparente pasividad del santo Arzo
bispo pudiera influir el hecho de encontrarse el convento ubicado 
en otra di6cesis, sometido a otro obispo. 

107 Al menos a elle habfa dado Ribera el encargo, segun la 
carta citada a la priora de Denia, de cuyo tenor se desprende que 
el rector hizo de mediador y consejero en esta fundaci6n. 

108 Cf. VILLERINO 3,176; 2, 495a. CARRASCO, 139-141. JORDAN 2, 
530b-534a. Se habrfa cumplido asf la supuesta visi6n del cielo 
estrellado transplantado de Alcoy -no de Denia- a Almansa, segun 
referfa la carta del obispo de Orihuela, Andres Balaguer, en 
VILLERIN03, 174; 2, 494a. ANDRES DE SAN NICOLAs, 174a. JORDAN 2, 
487. CARRASCO, 130. 
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Al frente de las fundadoras, con titulo de priora, 
salio de Denia la madre Francisca de San Agustin, 
quien presento su renuncia al tomar posesion del con
vento de Almansa. En realidad, la designada para go
bernar la nueva comunidad era la venerable madre 
Mariana de San Simeon, que, con 37 anos recien cum
plidos, toma el relevo, que dan do aquella de maestra 
de novicias l09. Con ell as iban Paula de San Antonio, 
como supriora, y Constanza de la Concepcion, por 
sacristana. Enseguida va a aumentar la comunidad: 
el mismo dia 7, por la tarde, toman el habito, junto 
con la fundadora, dos sobrinas suyas, ademas de otra 
monja para fuera del coro l1O. Y la misma madre San 
Simeon nos da cuenta de otros tres ingresos el dia 9 
de febrero ll1 . 

Hay que suponer, con todo, que ni el convento ni la iglesia 
serfan gran cosa si, en poco mas de diez afios -como veremos-, la 
madre Mariana se ve obligado a hacerlos nuevos. 

109 La confusa explicaci6n de Villerino (en 3, 176b-177a, que 
debe compararse con 2, 494b), la precisa y aclara el bi6grafo de la 
madre San Sime6n, basandose en testimonios fidedignos: la ma
dre Dorotea de la Cruz, priora de Denia, habfa elegido como supe
riora de la nueva fundaci6n a Francisca de San Agustin, y esto se 
supo en la ciudad. Sin embargo, el nombramiento del Patriarca 
Ribera, unico jurfdicamente valido, recay6 sobre la madre 
Mariana. Para evitar problemas con la influyente familia de Fran
cisca de San Agustin, el visitador crey6 mas prudente que esta 
saliera de su pueblo con nombre de priora, aunque en realidad 10 
era la joven San Sime6n (cf. CARRASCO, 132-137. E. ESTEBAN, Sier
va de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 16-17). 

110 Cf. VILLERINO 3, 176b. CARRASCO, 142-145. JORDAN 2, 532b. 
Se llamaran respectivamente Ana del Santfsimo Sacramento, la 
fundadora, Mariana de San Jose, Francisca de Jesus y Marfa de la 
Santfsima Trinidad. 

111 En su carta antes citada, en ACAlmansa. 
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Bajo la guia de la madre Mariana 

Si hemos de creer a la madre Marianal12 , las cosas 
no empezaron del to do mal en 10 material. Bien es 
cierto que da noticia del fallecimiento de una monja, 
Francisca de Jesus; y de 10 enfermas que ha tenido a 
casi todas, la mayor parte de mal de garganta, como 
la difunta. Pero a la saz6n todas se encuentran res
tablecidas, son once de comunidad y «est{m muy ale
gres y contentas». Y, por 10 que se refiere a las obras 
materiales, avanzan con gran rapidez: estan terminan
do de cercar la huerta, asi como la balsa de riego; y 
para pascua esperan tener doce celdas nuevas, que se 
sumaran a las varias que ya estan hechas. La misma 
impresi6n optimista Ie transmite Lazaro Galiano a san 
Juan de Ribera, segun la contestaci6n del Patriarca, a 
7 de enero de 1610, que se congratula al saber «el 
mucho contentamiento y consuela que toda esa villa 
tiene de las monjas del Santisimo Sacramento»l13. 

Empero, 0 las cosas no iban en realidad tan bien 
como pareda, 0 poco despues dieron un cambio brus
co. Tanto Andres de San Nicolas y Villerino -recogiendo 
ambos el testimonio de Lazaro OchoalK como el pro
pio Carrasco destacan la suma pobreza en que se hizo 

112 En otra carta suya escrita desde este convento, a 23 marzo 
1609 (en ACAlmansa). 

113 En CARRASCO, 149. Cf. infra, p. 337. 

114 Este sacerdote, doctor en derecho que llegara a ser provisor 
y vicario general del obispado de Cartagena, es un personaje de 
gran relieve en la biografia de la madre San Sime6n yautentico 
padre de sus fundaciones. Era natural de Almansa, y aquf conoci6 
a la Venerable, con la que inmediatamente se compenetr6. Fue su 
confesor y confidente, en Almansa y Murcia, durante mas de 20 
afios, y no dej6 de apoyada -incluso en 10 econ6mico- en todos 
sus proyectos: d. E. ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San 
Sime6n, 19-2339. 
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la fundaci6n, como ya habian acusado al principio los 
trinitarios. Por otro lado, el numero de monjas aument6 
muy rapidamente, siendo casi todas j6venes e inexpertas. 

Se precisaba en la priora gran prudencia para lle
var la barca comunitaria entre tantos escollos como 
saldrian al paso. La madre Mariana fue providencial: 
supo preservar y alimentar el fervor espiritual y la vida 
de comunidad. Yel delicado punto de la subsistencia 
del convento fue capaz tam bien de resolverlo segura y 
sabiamente. En vez de recurrir a las limosnas de los 
devotos, con 10 que habria hipotecado la tranquilidad 
y el buen espiritu de sus monjas, prefiri6 darles ejem
plo de laboriosidad, y se las ingenio «para inventar 
todas las artes precisas a cultivar la lana, desde que 
viene en vell6n hasta que se usa en ropas, sin haber 
visto ni practicado en su vida semejantes maniobras. 
Ella prepar6 instrumentos para pulirla, hilarla, tejer
la en diferentes modos de ropajes, como son jergas, 
estameiias y velos necesarios para su uso, en tal con
formidad que, si no las sandalias de esparto, todo el 
vestido de las religiosas se fabricaba en casa» 115. 

La venerable madre San Sime6n esta en Almansa, 
en su primera etapa, hast a la fundaci6n de Murcia 
(1616), para la que es insistentemente requerida. Como 
10 sera aiios mas tarde por la comunidad de Almansa, 
que yada en una alarmante decadencia. A comienzos 
de 1624, el obispo Ie encarga su restauraci6n y, con 
facultades especiales, la nombra priora el dia 5 de fe
brero. Ella viene con la salud muy quebrantada, pero 

115 CARRASCO, 146-147. JORDAN, 2, 533a. Cf. VILLERINO 3, 177a. 
«[ ... ) y asf dispuso Dios que pareciesen en los ojos del mundo tan 
primorosas [sus labores), que dejaron [a) muy diestros maestros 
en el arte de algunas labores de las que ejecutaron las siervas de 
Dios por acudir con ell as al convento, que sac6 grandes intereses 
de esta aprehensi6n de los fieles» (VILLERINO 2, 495a). 
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tiene la fortaleza suficiente para levantar el convento 
por segunda vez: «hallo que muchas de sus hijas, 
menesterosas de ayuda y consuelo, estaban muy en
fermas y achacosas. Animolas, asistiolas y sanolas. 
Hizo en poco tiempo una iglesia curiosa y muy devo
tao Reparo en algunas cosas 10 formal y material de 
aquella casa [ ... ]»116, y se torno a Murcia. Su sucesora 
como priora, Paula de San Antonio, fue elegida el 29 
de agosto de 1624. La Venerable habia estado en 
Almansa menos de siete meses117. 

No obstante, la sombra protectora de la madre San 
Simeon nunca se apartanl de la comunidad de 
Almansa. Basta leer las fichas biognificas que reco
gen los autores para detectar su presencia en las hijas 
insignes de este convento. Y, sobre todo, la lectura de 
la veintena de cartas que desde Murcia dirige la Ma
dre a Almansa118, hace comprender el papel protago
nista que desempeiio a 10 largo de toda su vida. A juz
gar por la parte que conservamos, debio de ser una 
correspondencia asidua, a traves de la cual la madre 
San Simeon estaba al corriente de cuanto ocurria en 
Almansa. No solo eso, sino que, por medio de conse
jos, insinuaciones, ruegos e incluso disposiciones, in
terviene activamente en la marcha ordinaria del con
vento. Da a veces la sensacion de que fuera la priora 
efectiva de ambos monasterios, los cuales aparecen 
muy relacionados, casi formando un cuerpo desgaja
do de los otros conventos descalzos. 

116 ANDRES DE SAN NICOLAs, 176a. En la labor que llev6 a cabo 
en Almansa se extiende CARRASCO 233-242. 

117 El unico que da una cronologfa concreta es E. ESTEBAN, 
Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 32-36. 

118 Todas, menos una de 1618, fechadas entre 1625 y 1631, 
ano de su muerte: en ACAlmansa. Otras fueron publicadas por 
CARRASCO, 251-256 Y VILLERINO 3, 180a. 

5. FUNDACI6N DE BENIGANIM 

Los hermanos Tudela 

Quienes toman la iniciativa de fundar en Beniganim 
un monasterio de descalzas son tres hermanos, de 
apellido Tudela, pertenecientes a una familia de caba
lleros instalada de antiguo en el pueblo. Uno de ellos, 
Bartolome, habia sido durante aiios baile del pueblo y 
administrador del real patrimonio119. Miguel, por su 
parte, era medico reconocido. Baste decir que asistira 
a Ribera en su ultima enfermedadl20 • 

En fin, el tercero se llamaba Eugenio, y era sacer
dote y canonigo penitenciario de la catedral de Valen
cia; estaba, por consiguiente, muy proximo a la per
sona de san Juan de Ribera. Quiza fue esta proximidad 
la que Ie hizo imbuirse de una de las necesidades prio-

119 En realidad, la bailfa 0 cargo de juez es algo que los Tudela 
han desempenado en Beniganim durante siglos: ver ALVENTOSA 
GARCiA, R., Geografia e historia de Beniganim, Xativa [so a.] 73-74; 
tambien, BENAVENT Y ALABORT, J. v., Resefia hist6rica de la villa de 
Beniganim, Valencia 1901. 

120 Cf. ROBRES, 494. Asf, declarara en su proceso. Cinco lustros 
mas tarde, en 1635, seguira siendo todavfa medico del arzobispo 
de Valencia, en este caso Aliaga: vease Relaciones 1, 141. Tambien 
10 encontramos cuidando al venerable Antonio Sobrino, de quien 
era devoto y a quien atendera en su lecho de muerte: cf. PANES 1, 
755764794811. En fin, por 10 que se refiere a las descalzas, cuan
do menos, sabemos que era el medico de Santa Ursula en el tiem
po del fallecimiento de Ribera: cf. F. ESCRIVA, Vida del venerable 
Siervo de Dios Don Joan de Ribera, 382-386. 
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ritarias de la diocesis y del arzobispo: la atencion, 
predicacion y conversion de los moriscos, tan abun
dantes en aquel reino121 • Celoso como era, quiso cola
borar a este fin y, en general, al de la formacion de 
todos en la fe cristiana, no solo con su actividad mi
nisterial, sino tambien con sus bienes. Para ello, en 
unos terrenos que poseia a las afueras de Beniganim, 
en el camino hacia Valencia, levanto a sus expensas 
una iglesia, a la que luego adoso una especie de aulas 
donde se explicaria la doctrina cristiana tanto a chi
cos como a grandes, 10 mismo moros que cristia
nos 122 . 

121 Para 10 referente a la cuesti6n morisca en Valencia, sus 
antecedentes y el modo de proceder de Ribera, ver ROBRES, 364-
424. 

122 A 18 febrero 1598, Felipe II expedfa des de El Escorial un 
documento en virtud del cual se Ie concedfa a don Eugenio la 
facultad de amortizar la cantidad necesaria para conseguir una 
renta anual de mil ducados. Y en el se hada historia de la funda
ci6n con frases del siguiente tenor: «[ ... J considerando que, indu
cido por el celo de la caridad y del amor de Dios, fundaste a ex
pens as propias una iglesia en ellugar de Beniganim bajo la invo
caci6n de la Inmaculada Concepci6n de la Bienaventurada Vir
gen Mana, en la cual oyen los oficios divinos separados los hom
bres de las mujeres, de forma que ni verse ni hablarse pueden; a la 
cual fundaci6n intentas aiiadir tres 0 cuatro ministros reco
mendables por sus costumbres y virtud, ademas de adornados con 
el conocimiento de las letras para que ensefien y expliquen la doc
trina cristiana e instruyan y catequicen en nuestra fe a los vecinos 
del dicho lugar, tanto cristianos como nuevamente convertidos, 
como tam bien a los moros convertidos de los lugares circunveci
nos, a los cuales ayuden una 0 varias mujeres de viejas cos tum
bres cristianas y de vida probada, que ensefien a las niiias [ ... J» 
(ARY, Diversorum leg. 370, fo1. 110: cit. en R. ALVENTOSA GARCiA, 

Geograffa e historia de Beniglinim, 65). En esta obra (pp. 63-66) 
puede encontrar el lector otros detalles y comentarios sobre la 
primitiva iglesia. 
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Fundaci6n 

Este su proyecto se via bruscamente frustrado con 
la expulsion de los moriscos, decretada por Felipe III 
en 1609. Pensaron entonces dedicar la iglesia e instala
ciones a convento de monjas. Para ella se dirigieron 
al Patriarca, que hizo suya la propuesta y animo a los 
dos hermanos a llevar a cabo su proyecto. Ellos pusie
ron manos a la obra, y asf «sobre el edificio 
emprendieronse nuevas obras de reforma, y a poco 
surgfa el monasterio aproximadamente como esta hoy, 
a 10 largo de la calle de Valencia. A ello afiadieronse 
22 hanegadas de campo y huerta debidamente cerca
das, y el coro, comulgatorio y puerta-reja sobre la pe
quefia iglesia» 123. 

La fundacion podfa haberse venido abajo debido a 
la muerte del santo Juan de Ribera, el dfa 6 de enero 
de 1611. No solo no fue asf, sino que los hermanos 
Tudela no quisieron esperar el nombramiento del su
cesor: «se valieron de la sede vacante y sacaron nue
vos despachos, que les dio don Baltasar de Borja, ofi
cial y vicario general nombrado en sede vacante»124. 
Con su licencia salen de Santa Ursula de Valencia, el3 
de junio, cinco monjas descalzas: la madre Dorotea 
de Jesus, que va al frente de la comunidad en cali dad 

123 R. ALVENTOSA GARCiA, Geografta e historia de Beniganim, 
108. La huerta, en efecto, era espaciosfsima (cf. VILLERINO 3, 195a). 
El problema era que ni para su cultivo ni para cualquier otro uso 
del convento habfa mas agua que la de lluvia, recogida en dep6si
tos. Esta situaci6n dur6 hasta finales de siglo (ib., 197a). Respecto 
a la iglesia, por el momento se sigui6 con la capilla del colegio 
primitivo. Se ampli6 durante el priorato de la madre Leocadia de 
los Angeles (tl642) (cf. ib., 206ab. R. ALVENTOSA GARCIA, Geogra{fa 
e historia de Beniganim, 130-131). 

124 VILLERINO 3, 194b. 
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de presidenta, hasta que se haga la primera eleccionl25; 
la madre Catalina de la Santfsima Trinidad, futura 
primera priora, pero ahora maestra de novicias l26; y, 
junto con elIas, iban tambien Vicenta de San Francis
co, Esperanza del Calvario y Victoria de San Esteban. 

Acompafiaban a las religiosas los dos hermanos 
Tudela y el ya conocido doctor Gabriel Hernandez, a 
la sazon visitador del arzobispadol27 . La comitiva lle
go a Beniganim el 5 de junio. Las religiosas fueron 
recibidas con alborozo por toda la poblacion, y hasta 
el dfa 11 agasajadas por los fundadores. Ese dfa tuvo 
lugar, «como si fuera el dfa del Corpus» 128, la solemne 
procesion de traslado del Santfsimo desde la parro
quia al convento. Allf quedo reservado el Sefior, y en 
clausura con ElIas monjas. 

Los comienzos, como siempre, debieron de ser du
ros. Asf 10 dan a entender los pocos indicios que nos 
han llegado. Poco Ie parecen a Villerino los 6.000 du
cados de principal con que se hace la fundacion. Has
ta el punto de que el haberse podido mantener las 
monjas entra, para el, en el terreno de 10 milagroso; el 
merito se 10 atribuye a la madre Dorotea de Jesus, que 
«Ie sustento eel convento] sin consumir un maravedf, 
aumentandosele por instantes el trigo en la troj, el vino 
en las tinajas y el dinero en el deposito; y asf puso el 

125 Asf 10 especifica Villerino (en 3, 197b-198a), aunque un 
par de paginas antes, al relatar la salida hacia Beniganim, la tiene 
por priora (ib., 194b). 

126 A pesar de llevar s610 cinco arros de habito, desde que se 10 
dio a los 18 arros, en 1606, el propio Ribera. El Santo venfa de 
tiempo atras dirigiendo su alma, y Ie impondra asimismo el vela 
de profesa. Sera priora durante 18 arros. 

127 Ademas de «otros sujetos de superior calidad y no de infe
rior virtud», arrade Villerino (3, 194b), sin dar ningun nombre. 

128 lb., 195a. 
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convento en estado que paso entonces, y pudo pasar 
despues, con decencia religiosa y sustento competen
te»129. Con todo, ni aun a base de milagros pudieron 
dejar de endeudarse; no han pasado todavia tres afios 
cuando ya tienen que solicitar permiso regio para 
amortizar 6.000 libras que precisaban 130. 

En fin, quedaria decir algo sobre como fue crecien
do la comunidad tanto en numero de miembros como 
en santidad. Igual que en la mayor parte de los conven
tos, tambien aqui da noticia Villerino de las monjas 
mas insignes131. Si en las otras fundaciones no hemos 
hecho mencion de ellas, con mayor motivo podemos 
dejar de hacedo ahora. La quintaesencia de la espiri
tualidad que alli se vivio, y la que han vivido todas las 
descalzas, la encontramos en una monja que profeso, 
vivio y murio en este monasterio: la beata Josefa Ma
ria de Santa Ines 0 Ines de Beniganim, unica agustina 
descalza elevada a los altares. Pero no es este ellugar 
de trazar su biografia. 

129 lb., 196b. 

130 La real licencia esta fechada en Madrid a 21 enero 1614 
(en ARV, Diversorum, num. 387, ano 1614, fol. 153: cit. en R. 
ALVENTOSA GARCIA, Geografta e historia de Beniganim, 110). Trae a 
colaci6n este autor la supuesta donaci6n que, a juicio de algunos, 
habrfan recibido del patriarca Ribera las descalzas de Benigfmim; 
hecho este que no Ie parece verosfmil. 

131 En 3,204-214. De el se hace eco R. ALVENTOSA GARCIA, Geo
graft a e historia de Beniganim, 127-131. 

6. FUNDACI6N DE OLLERIA 

Las noticias que tenemos sobre la gestacion y pri
meros afios de este convento son sumamente escasas. 
Ya se lamentaba de ello Villerino; y escribia en 1694. 
Con todo, hemos podido espigar algunos datos, como 
para recomponer el armazon mas elemental de su his
toria 132. 

Fase previa 

Hay que empezar por decir que, aunque la fecha 
oficial de esta fundacion es la del 26 de julio de 1611, 
sin embargo se venia preparando desde hacia mucho 
tiempo. Al tratar de la fundacion de Almansa, ya cita
mos el testimonio del carmelita Jeronimo Gracian se
gun el cua!, siendo el visitador de las descalzas, habia 
dejado concertados dos monasterios, «uno en un pue
blo llamado de Olleria, que es de la jurisdiccion de 
Valencia» 133. Expresamente se 10 habia encargado san 
Juan al dade el titulo de visitador, el 20 de noviembre 
de 1606; Ie comisionaba, entre otras cosas, «para fun
dar otro [monasterio], que esta ya hecha la cas a de el 
en un pueblo muy grande y rico que Haman La 
Olleria» 134. El propio Gracian nos informara en la 

132 Nos servimos fundamentalmente de una cr6nica antigua 
que, con el titulo Fundaci6n del conuento de Religiosas de la aliena 
de San Joseph y sta Anna, se conserva en ACOllerfa. 

133 Peregrinaci6n de Anastasio, 216. 

134 Valencia, 24 noviembre 1606, en Cartas 381. 
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misma carta de como este convento 10 apetecian los 
carmelitas descalzos -a diferencia del de Almansa, que 
10 querian los calzados-; y puntualiza a continuacion: 
«aunque el General me dijo a m! que no Ie recibiria, ni 
el fundador quiere» 135. 

No sabemos por que razon la fundacion se retraso 
mas de cuatro afios. Podria dudarse, incluso, de que 
se trate del mismo proyecto; nosotros creemos que sf 
10 es. Una fundacion no se improvisa, y no se improvi
so esta 136. Se nos dice que la licencia Ie fue solicitada 
a don Tomas Cervera, canonigo y vicario general de 
Valencia cuando la diocesis ya estaba vacante tras la 
muerte de Ribera. Y se alude a la obra de acomoda
cion de la casa, por valor de 3.000 ducados; obra que, 
logicamente, hubo de hacerse antes. Ello nos obliga a 
retrotraernos en el tiempo y situar durante el episco
pado del santo Patriarca la etapa de maduracion y 
preparativos de la fundacion. 

Ademas, volvemos a encontrarnos al doctor Gabriel 
Hernandez, que, en calidad de parroco de la villa y 
visitador del nuevo convento, recibira oficialmente a 
las fundadoras e incluso las hospedara en su casa 137. 

Este personaje, por cuanto sabemos de el, parece re-

135 lb., 385. 

136 Antes, al contrario, sabemos que desde 1597, al menos, la 
familia PIa venia acumulando las tierras que constituinin el solar 
y la dotaci6n del convento: puede verse la visita para derechos 
reales de amortizaci6n fechada a 8 enero 1620: d. infra, pp. 306-
311. La dotaci6n se encuentra desglosada en ellibro 882 del ARV: 
«Libre de las monjas descalsas del Conuento de sant Jusep y santa 
Ana del conuento de la Olleria». 

137 «Habiendolas trafdo [a las fundadoras] a la dicha villa de 
La Ollerfa, las entregaron al doctor Gabriel Hernandez, rector de 
ella, a quien nombr6 su Seiiorfa por visitador de dicho convento y 
monjas nuevamente fundado por el dicho Jose PIa»: Fundaci6n 
del conuento de Religiosas de la allena. Cf. JORDAN 2, 611b. 
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mitirnos a Ribera, a cuyo servicio esta. En 1603 ya 10 
encontrabamos dando fe de la fundacion de Denia. 
En 1608, siendo ya rector de Olleria, habfa recibido 
del Patriarca el encargo de acompafiar a las fundado
ras de Almansa. Tres afios mas tarde, en junio de 1611, 
Ie correspondera hacer 10 propio con las de Beniganim, 
por ser visitador del arzobispado, nombrado segura
mente por el Santo. Nos parece logico verle tambien 
ahora, un mes despues, como ejecutor de un proyecto 
fraguado en palacio y hecho propio por el arzobispo. 
Incluso, cabrfa suponerle en este caso una mayor in
tervencion, puesto que la fundacion tiene lugar en su 
pueblo, y nos consta de su mucha afeccion a las des
calzas 138. 

Fundaci6n 

En fin, pocos mas datos tenemos. El fundador del 
convento fue Jose PIa, baile de Olleria entonces, que 10 
dedico a san Jose y a santa Ana. Lo edifico en terrenos 
suyos, donde tambien acomodo un local como iglesia. 

138 Habfa nacido en Ayora en 1555. En las biograffas de san 
Juan aparece como su «encuadernador» -en 1580- y «llibreY» -en 
1603-; en su casa de la Correjerfa Vieja, junto a Santa Tecla, se 
venden las pragmaticas reales mandadas publicar por Ribera (d. 
ROBRES, 316 339 352355356). Fue despues rector de Denia, bene
ficiado en Almansa y vicario de su pueblo natal, adem as de comi
sario del Santo Oficio de la ciudad de Murcia. Ala muerte de Lazaro 
Galiano, Ie sustituye como director de Almansa; por orden de 
Mariana de San Sime6n hereda, incluso, su biblioteca. Y en 
Almansa vive de 1627 a 1630, cuando menos. En su epistolario 
(en ACAlmansa), Ia madre San Sime6n Ie tiene por padre de am
bas comunidades, y continuamente inculca en sus hijas el agrade
cimiento para con e1. Morira en Ayora en 1650. Cf. E. ESTEBAN, 
Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 38-39 60-61. Vicente 
PONS AL6, La biblioteca de Gabriel Hernandez (1555-1650 J. Catalo
go de obras impresas del archivo parroquial de Ayora (siglos XVI
XVII), en Revista Espanola de Teolog(a 45 (1985) 73-119. 
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Concluidas las obras, el dicho PIa acudio al vicario 
general citado, el cual ordeno salir del convento de 
Valencia a las siguientes religiosas: Magdalena de San 
Cristobal, como priora, Beatriz de Jesus, Paula del 
Espiritu Santo y Elena de San Jose139. 

EI recibimiento que el pueblo les brindo fue entu
siasta. Y la ceremonia de fundacion, solemnisima, se
gun el ritual ordinario entonces, que describe detalla
damente la cronica que venimos citando. 

« ... en el dfa 26 de julio del afio 1611, dfa de la glorio
sa santa Ana, fueron diehas cuatro religiosas ala iglesia 
parroquial de dieha villa a hora de vfsperas, que se cele
braron con mucha solemnidad, concurriendo no s610 
los vecinos de dieha villa sino tambien muchos de los 
pueblos circunvecinos. Acabadas las vfsperas, se orden6 
una muy solemne y devota procesi6n, asistiendo todo el 
clero de dieha parroquial, y los padres dominieos del 
convento de Nuestra Sefiora del Orito, y los religiosos 
capuchinos del convento de los santos Abd6n y Senen, y 
otros sacerdotes y religiosos forasteros, todos con luces 
en sus manos; precediendo musiea de ministriles y can
tieos espirituales, y con demostraci6n de gran contento 
y alegria de to do el pueblo, habiendo entoldado y ador
nado las calles por donde habfa de pasar la procesi6n; 
yen do diehas religiosas en dieha procesi6n acompafia
das de dos sacerdotes allado de cad a una, precediendo 
ala clerecia; y subsiguiendose el dicho Rector y Visita
dor [Hernandez] revestido, con sus ministros, y llevan-

139 Cf. Fundaci6n del conuento de Religiosas de la DlZer(a. 
VILLERINO 3, 215a habla, por error, de una Paula del Santfsimo 
Sacramento. Por nuestra parte, poco podemos decir de esta reli
giosa, cuya firma aparece en el Libra de ingresos, profesiones y 
mortuorios de Ollerfa como testigo de casi todas las profesiones 
de los primeros arios; debi6 de morir en setiembre de 1622. En 
cuanto a la turolense Magdalena de San Crist6bal, fundadora de 
Valencia antes de serlo de Ollerfa, vivini hasta 1650 (cf. JORDAN 2, 
612b-613a). 
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do en sus manos la custodia del santfsimo Sacramento 
debajo de un palio que trafan los oficiales de dieha villa. 

Y de esta suerte llegaron al convento de San Jose y 
Santa Ana, donde el dicho Rector y Visitador deposit6 el 
santfsimo Sacramento en el sagrario del altar de dieha 
iglesia, y dijo la oraci6n Deus, qui nobis sub Sacramento 
mirabili. 

Y, consecutivamente, con el mismo acompafiamien
to fueron a la porterfa de dicho convento, donde entra
ron las dichas religiosas, cerrando y abriendo la puerta 
en sefial de verdadera posesi6n, haciendoles Jose PIa a 
favor de diehas religiosas y sus sucesoras carta publica 
de cinco mil ducados para su sustento, habiendo em
pleado en la obra tres mih140. 

Inmediatamente empezaron a afluir las vocaciones. 
EI unico libro antiguo de tomas de habito y profesio
nes que se nos ha conservado es justamente el de este 
convento, y por el sabemos que la primera candidata 
-sobrina del fundador- entra en diciembre de este mis
rno ano; el ano siguiente, 1612, toman el habito cua
tro mas, y otras tres en 1613. Hasta el punto de que, al 
cabo de un par de anos, dos de las fundadoras, «pues
ta [la fundacion] en debida disposicion, se restituye
ron al convento de Valencia» 141. 

Como es logico y normal, la mayor parte de las que 
ingresan son naturales de Olleria. Si bien, la mas emi
nente de las hijas de este monasterio, la venerable Ines 

140 Fundaci6n del conuento de Religiosas de la DlZena. 

141 Se volvieron a Santa Ursula Beatriz de Jesus y Elena de 
San Jose (en VILLERINO 3, 247b y 235a). Las dos pasanin despues a 
fundar en Segorbe. Elena de San Jose llevaba 20 arios de monja 
en el monasterio agustino de la Esperanza, en Valencia, cuando 
decidi6 pasar a la descalcez. Era novicia aillegar a O'lerfa, yaquf 
hizo su profesi6n. AI haber tornado el habito en Valencia, no :~v- 
ra en ellibro de profesiones de Ollerfa. 
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Nicolini de la Cruz, procede de la ciudad de Alicante. 
En la cuenta de su alma que nos ha llegado, ella mis
rna explica c6mo se sinti6 especialmente llamada a la 
fundaci6n de Olleria; tras ella se vinieron sus tres her
manas142 . Ines sera de las primeras en entrar. Con 25 
anos, profesa el 6 de junio de 1613, y a los siete meses 
ya la hacen maestra de novicias. Durante cinco lustros, 
a partir de 1620, sera priora del convento; y morira en 
olor de santidad el ano 1651. Es el personaje mas re
presentativo de este convento143 . 

142 Es de gran interes el relato de su vocaci6n que recogemos 
en apendice (infra, pp. 355-357). Sus hermanas eran Juan{mgela 
de San Nicolas (en VILLERINO 3, 227ab), Blanca de Jesus (ib., 225a-
227a) y Agustina de la Trinidad, que tom6 el habito e14 junio 1623 
y muri6 siendo novicia. 

143 Excepcionalmente, se nos han conservado los apuntes es
pirituales que la Venerable redact6 por mandato del padre 
Barberan, su confesor. Se guardan en el archivo conventual de 
Ollerfa, junto con los testimonios que sobre ella escribieron va
rias religiosas. Unos y otros los publican, en resumen, VILLERINO 
3,215-225 y, mas extensamente, JORDAN 2, 613a-666b. Cf. M. SE
RRANO Y SANZ, Apuntes para una biblioteca de escritoras 1, 289 Y 
SANTIAGO VELA, Gregorio de, Ensayo de una biblioteca ibero-ameri
cana de la Orden de San Agustin 2, Madrid 1915, 173-174. 

7. FUNDACION DE SEGORBE 

La fundaci6n y el progreso del convento de Segorbe 
se deben al empeno de don Pedro Gines de Casanova, 
obispo que fue de est a di6cesis desde 1609 hasta su 
muerte, en 1635. Puede decirse que es el primer mo
nasterio de agustinas descalzas en el que para nada 
interviene san Juan de Ribera, fallecido el dia de la 
epifania de 1611. Pero hay que anadir de inmediato 
que se trata de una fundaci6n perfectamente en linea 
con las anteriores, movida y guiada por los mismos 
ideales de Ribera. Mas aun, buena parte del merito 
hay que atribuirselo a el. Es cierto que no es obra suya 
la instalaci6n material; ni siquiera interviene, que se
pamos, en la tramitaci6n previa. Pero no es menos 
cierto que quien lleva a cabo la empresa es discipulo, 
continuador y amigo suyo, su alter ego. 

Gines de Casanova 

c:Quien es Pedro Gines de Casanova? Este valen
ciano nacido en 1555 es, ante todo, un intelectual for
mado en los principales centros universitarios de Eu
ropa, como eran Roma, Paris y Lovaina. En esta ultima 
universidad se doctor6 en ambos derechos a los 24 
anos. Una vez vuelto a Espana, fue nombrado ense
guida vicario general del obispado de Albarracin144. 

144 Cf. VILLERINO 3, 264b-272b. LLORENS RAGA, Peregrfn Luis, 
Episcopologio de la di6cesis de Segorbe-Caste1l6n 1, Madrid 1973, 
340-351. AGUILAR, Francisco de Asfs, Episcopologium segobri-
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En su tierra valenciana 10 encontramos, como 
pavorde-catednitico, explicando canones en la univer
sidad durante el curso 1589-1590. La catedra se adju
dicaba por meritos en oposicion. Con todo, no serfa 
extrafio que Ribera, a quien como arzobispo de Va
lencia Ie correspondia el oficio de canciller de su Es
tudio General, Ie hubiese fichado como pieza impor
tante en el plan de reforma universitaria. Justo por 
estos afios, el Patriarca acaba de librar con la univer
sidad una larga batalla en la que intervienen el Conse
jo de Aragon, la Inquisicion y el mismo Felipe 11145. 

En cualquier caso, si sabemos que Ribera 10 tiene 
como oficial, consejero y hombre de confianza. Es su 
mas estrecho colaborador desde el cargo de vicario 
general que el Santo Ie encomienda. Esta responsabi
lidad la desempefio ejemplarmente sin descuidar, por 
ello, la ensefianza; en palabras de Villerino, asistia «a 
la ocupacion de la catedra, ensefiando a sus discipu
los, como si no Ie esperaran los dependientes del tri
bunal, y asistiendo a estos como si no tuviera discipu
los a quienes ensefiar»146. 

Sus cualidades y virtudes debieron de adquirir al
guna notoriedad fuera de Valencia con ocasion de la 
expulsion de los moriscos, en 1609. Los servicios que 
entonces presto, su trayectoria y posiblemente la bue
na opinion del patriarca Ribera, hicieron que Felipe 
11110 eligiera para ocupar la sede episcopal de Segorbe. 
La consagracion, que presidio el santo arzobispo, tuvo 
lugar en la catedral valentina el 9 de mayo de 1610. 

cense ... , Segobricae 1883,96-97.109-110. IDEM, Noticias de Segorbe 
y de su obispado 1, Segorbe 1890, 382-409. 

145 Cf. ROBRES, 122-194; la lista de pavordes a fines del curso 
1589-90, en la que encontramos a nuestro hombre, en p. 179. 

146 3,266b. 
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Hara su entrada en Segorbe el dia 29 de junio, festivi
dad de los santos Pedro y Pablo. Tenia entonces 54 
afios. 

Justamente empezaba a tomar contacto con la rea
lidad de su diocesis cuando tuvo que volar de vuelta a 
Valencia para asistir a Ribera en su ultima enfermedad. 
Llego junto a su cabecera el dia 20 de diciembre, y 
con el estuvo, recogiendo sus ultimas palabras, hasta 
que fallecio, e16 de enero de 1611 147. 

Casanova sera obispo de Segorbe durante 24 afios, 
hasta su muerte. Su episcopado se podrfa sintetizar 
diciendo que trata de seguir las pautas trazadas por 
san Juan de Ribera en Valencia. Su afan por implan
tar la reforma en la diocesis, la fiebre limosnera que 
Ie poseia, su ardiente pied ad eucaristica, su insisten
cia sobre la predicacion y la catequesis, el celo por 
cuanto tuviera que ver con el culto ... : son solo algu
nos de los rasgos que Casanova pudo copiar del santo 
arzobispo con quien convivio durante mas de veinte 
afios148. 

EI monasterio 

La fundacion de un convento de agustinas descal
zas es otra faceta mas en la que Casanova quiere pro
seguir la obra de Ribera. No sabemos si habia inter
venido en la preparacion de alguno de los monasterios 
anteriores; pero si es claro que ha hecho suyo el pro
posito del Patriarca y pretende trasplantarlo a Segorbe. 

147 Cf. ROBRES, 485-496, quien de la enferrnedad -y de la vida, 
en general- del Santo puede dar detalles gracias, en buena parte, a 
cuanto testific6 Casanova en el proceso de beatificaci6n; el testi
monio de este es uno de los mas empleados por el bi6grafo. 

148 Ver VILLERINO 3, 264b-272b, que recorre las principales 
I'acetas de la espiritualidad y el ministerio de este obispo. 
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Lo mismo que Ribera, qui ere fundar un convento que 
sirva como prevencion, antidoto y desagravio de los 
pecados que las malas mujeres causan149. Y no Ie dan 
10 mismo cualesquiera monjas; tienen que ser las que 
el habia visto ir naciendo del espiritu de Juan de Ribe
ra150. 

Este empeiio suyo 10 pone mas de manifiesto el 
hecho de que, para conseguirlo, tuvo que veneer algu
na oposicion. Porque en realidad el se encuentra ya 
en Segorbe con una fundacion a medio hacer. La ha
bfa comenzado en 1603 su antecesor don Feliciano 
Figueroa, a partir de un beaterio que desde hacia tiem
po existia junto a la antigua iglesia de San Martin. El 
convento 10 destinaba a monjas dominicas151 . 

Con todo, «desde que puso el pie en su obispado 
-dice Villerino, refiriendose a Casanova-, se determi
no a hacer este convento para hijas de nuestm padre 
san Agustin» 152. Lo cual no gusto a los dominicos, que 
tenian casa en Segorbe y esperaban la realizacion del 
proyecto de Figueroa a favor de su Orden. El mismo 
Villerino da a entender que Ie insistieron a Casanova 
cuanto les fue posible, «y debieron de ser las instan-

149 Expresamente aduce este motivo en un decreto fechado en 
Segorbe a 7 de enero de 1613; en parte 10 reproduce F. de A. 
AGUILAR, Noticias de Segorbe, 390. Mas adelante abordaremos las 
intenciones y objeto que estan a la rafz del nacimiento de las agus
tinas descalzas. 

150 Sobre este punto hara hincapie anos mas tarde, en sus 
relaci6n ad limina de 1620, al mencionar este convento por pri
mera vez: «[ ... ] virgines perquisivi -escribe- eas, quas non generis 
claritudo sed quas morum integritas commendavit [ ... ]»: en Rela
ciones 3, 1466. Y 10 mismo dice, con palabras semejantes, en la 
correspondiente a 1625 (lb., 1470). 

151 Ver F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 337. P. L. LLORENS 
RAGA, Episcopologio de la di6cesis de Segorbe-Caste1l6n, 336. 

152 3,270b. 
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cias de cui dado tan eficaz, que entro en perplejidad el 
obispO»153. Pero el nuevo prelado se mantuvo en su 
idea. 

El 7 de enero de 1613, a los dos aiios exactos de la 
muerte de Ribera, declaro fundado el convento que 
habian de ocupar agustinas descalzas venidas de Va
lencia. Estaria dedicado a los santos Martin, Jose y 
Agustin: el primero, por ser el titular de la iglesia; san 
Jose, como santo preferido de la madre Teresa de Je
sus y sus carmelitas descalzos; san Agustin, en fin, por 
tratarse de monjas agustinas154. Como los otros con
ventos, tambien este quedaba sujeto al ordinario 
diocesano; y con mas motivo, dado que Casanova 10 
dotaba, de sus bienes patrimoniales, con 8.000 libras 
de plata en propiedad, mas 8.000 sueldos de pension 
anual' 55. 

Cinco dias mas tarde, el 12 de enero, la priora de 
Santa Ursula, por medio de procuradores, tomo pose
sian del nuevo monasterio. Y a 5 de febrero el arzo
bispo de Valencia, el dominico Isidoro de Aliaga, dio 
licencia para que salieran las cinco fundadoras. Dos 
nos son ya conocidas: Beatriz de Jesus y la ex-agusti
na Elena de San Jose156; ambas habian participado en 

153 lb. , 271a. 

154 Un extracto del decreto fundacional. fechado en Segorbe a 
7 de enero de 1613, en F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 390. 

155 Cf. VILLERINO 3, 230b-231a. La dotaci6n fue de 12.000 du
cados, segun F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 390. 

156 Esta ultima lleg6 a tener gran ascendiente sobre la duque
sa de Segorbe, dona Catalina de C6rdoba, «que no se movfa a 
ninguna operaci6n sin consultarla con ella, por mas leve que fue
se» (VILLERINO 3, 235b). Quiza fue ella causa de que pidiera aquf 
el habito la madrilena Mariana de San Pascual (1594-1658), ca
marera de la duquesa y que ya habfa querido entrar descalza «en 
convento de los muy austeros de par aca [Madrid]». 
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la fundaci6n de Olleria. Les acompafiaban dos her
manas carnales nacidas en Denia que habian tornado 
el habito juntas: Josefa de San Juan y Catalina del Espi
ritu Santo, que luego sera priora nueve afios segui
dOS 157 . Completaba el grupo Magdalena de San Ignacio. 

Fueron por ellas a Valencia destacados edesilisti
cos de Segorbe. Lo mismo que en otras ocasiones, su 
entrada supuso para la ciudad una fiesta extra
ordinaria y popular. Tuvo lugar el dia 10 de febrero, y 
hasta el 17 moraron en el palacio episcopal, mientras 
el convento terminaba de disponerse. Ese dia, domin
go de quincuagesima, tras la solemne eucaristia pre
sidida por el sefior obispo, a la que sigui6 el canto 
de visperas, en concurrida procesi6n fue traslada
do el Santisimo a la capilla del nuevo convento. Y 
con EI iban las religiosas, que alIi quedaron en dau
sura 158. 

Especial protecci6n de Casanova 

La relaci6n posterior entre el convento y su funda
dor, la resume perfectamente Villerino: «desde dicho 
afio de 1613 hasta el de 1620 procur6 el fundador el 
aumento del convento, asi que entrasen religiosas 
como en la fabrica y decente habitaci6n; de modo que, 
en este tiempo, entraron hasta veinte religiosas, y se 
via conduida la habitaci6n, y el convento proveido de 
10 necesario para su servicio y sacristia» 159. 

157 Quien, «[ ... J por ser la mas moza de las cinco, y de mas 
brio y agilidad, trabaj6 infatigable todo el tiempo de mas aprieto; 
y se quitaba el suefio despues de su gran trabajo, para hacer cu
riosidades con que adorn6los altares» (lb., 254a). 

158 Villerino da detallada cuenta de todo el ceremonial de la 
fundaci6n: ib., 230-231. 

159 3,231b. 
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Era mucho el dinero que el obispo de Segorbe do
naba a conventos e iglesias de su di6cesis. Pero las 
cantidades que empleaba en las descalzas rebasaban 
con mucho a las demas. Corrfan por su cuenta, a 10 
que parece, las obras de ampliaci6n y acondiciona
miento del convento. Villerino recoge, incluso, el de
talle de que Ie robaban mucho de los materiales re
unidos para ese fin l60• Claro que, seglin el mismo autor, 
el obispo no salia perdiendo: «Cuando se iba hacien
do la fabrica del convento, hacia cuenta del dinero 
que habia juntado para la obra y de 10 que se habia 
gastado, y hallaba que habia gastado mas que junta
do; y, al ver esto, decia: "No mas cuentas con san Mar
tin, que, dandome mas de 10 que en su obra gasto, 
excusadas son"» 161. 

y no s6lo el convento. Tambien les edific6 iglesia 
nueva, viendo 10 pequeiia que resultaba la antigua. 
Encarg6 los pIanos a un capuchino an6nimo, y con 
toda solemnidad se puso la primera piedra el domin
go 11 de junio de 1620. Las obras ya no cesaran hasta 
que la construcci6n termine162 . Y luego aun sigui6 
encargando cuadros que sirvieran de ornamentaci6n 
en el templo, entre ellos varios de Francisco de 
Ribalta 163. 

160 «[ ... J y, con boca de risa, decfa: «Como es hacienda de 
obispo, entienden que no pecan, por ser de los pobres. Yo les per
dono»: 3, 270b. 

161 lb., 270b. El mismo autor menciona c6mo, en 1615, Casa
nova carga sobre la ciudad 9.000 ducados de dotaci6n del conven
to, a los que afiade 1.000 libras en un censo (ib., 3, 231b-232a). 

162 Cf. F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 391. P. L. LLORENS 
RAGA, Episcopologio de la di6cesis de Segorbe-Caste1l6n, 347. 
Villerino hace notar que se vino abajo la mayor parte de ella cuan
do estaban ya a punto de coronar la obra (en 3, 272a). 

163 Cf. VILLERINO 3, 232ab. Mas detalles, en Antonio PONZ, Via
je de Espana I, Madrid 1988,731-738. 
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En fin, salta a la vista que el obispo vela el conven
to descalzo de Segorbe como algo propio. Y tenia 
motivos sobrados para ello. No era s6lo el superior 
jerarquico de las religiosas. Con ellas se conducia con 
gran familiaridad; en parte, llevado por el cariiio y la 
confianza que Ie inspiraban, y en parte por ser real
mente parientes suyas muchas de elIas. Sabemos de, 
al menos, cuatro sobrinas, dos criadas y quiza una 
hermana de Casanova que ingresaron en el convento 
los primeros aiios de su existencial64• 

Pueden asi entenderse sin dificultad gestos de gran 
sencillez y cariiio, realmente extraiios en un siglo, 
como el barroco, tan amante del protocolo. Explica 
Villerino c6mo «tom6 a su cargo acudir todos los dfas 
de las fiestas de Cristo y su Madre fervoroso a este su 
convento de agustinas reformadas; y, llamando a cada 
una por su nombre, como amantfsimo padre y pastor 
fieI, las de cia amoroso: "(C6mo entiende vuestra cari
dad este misterio de la fe? No quiero que se embara
ce aquf en decirmelo, mas Ie mando que cuanto antes 
me escriba en un papello que alcanza". Con gran pun
tualidad Ie escribfa cada una cuanto entendia en 10 
que Ie habfa preguntado; y su Ilustrfsima, con paz 
angelica y cuidado celestial, se ocupaba gozoso en leer 
cada uno de los papeles; y, no faltandole algo de inte
ligencia, Ie aprobaba de su mano; y, faltandole, 10 aiia
dia, explicandole como convenia» 165. 

164 Algunas de ellas, por cierto, muy j6venes: de doce afios e 
incluso mas nifias. As!, Esperanza Ines de San Esteban, Serafina 
de la Encarnaci6n, Ana de San Agustin e Isabel Ana de la Concep
ci6n, sobrinas del fundador; adem as de Aurelia de San Martin y 
Catalina de Santo Domingo, que eran prohijada y criada suyas 
respectivamente. 

165 3, 267b. Asimismo, en p. 268b, da cuenta de las veces que 
el obispo compuso la lamparilla del Santfsimo en la iglesia de las 
descalzas. 
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Y tam bien se comprende que, en previsi6n de su 
muerte, dispusiera ser enterrado en el convento de las 
descalzas, al que habia nombrado su heredero. Falle
ci6 santa mente el dia 26 de marzo de 1635, a los 80 
anos l66. Con el perdian las monjas de Segorbe a un 
padre, y todas las agustinas descalzas al sucesor y aven
tajado discipulo de san Juan de Ribera. 

166 Describen la escena de su muerte VILLERINO 3,272 Y F. de 
A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 401-402. Sabre su sepultura, ver 
VILLERINO 3, 232a. 

8. FUNDACION DE MURCIA 

Tambien en este caso es un obispo quien toma la 
iniciativa, no tanto de fundar un monasterio cuanto 
de traer a las agustinas descalzas, cuya fama y vida 
ejemplar Ie eran bien conocidas. Aqui se trata, natu
ralmente, del obispo de la di6cesis de Cartagena-Mur
cia, aquel don Francisco Martinez a quien Ribera re
comendaba la fundaci6n de Almansa. Esta poblaci6n 
pertenecia a su di6cesis, y el sabia de la santidad de la 
madre Mariana de San Sime6n. Cuanto la fama decia 
10 habia podido comprobar en la santa visita llevada a 
cabo durante el mes de febrero de 1613167. 

Obligada por el obispo 

Don Francisco aprovech61a ocasi6n que Ie brinda
ron dos nobles damas murcianas, llamadas dona Lui
sa y dona Juana Fajardo, hijas del Marques de los 
VeIez l68 . 

El con vento de Almansa llevaba fundado poco mas 
de seis anos y, tras unos duros comienzos, podia pare
cer suficientemente cimentado. Aunque la Madre 

167 Segun E. ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San 
Sime6n, 21 90. 

168 Vease CARRASCO, 177-178. VILLERINO 2, 496a. Francisco 
Candel Crespo sefiala el segundo apellido de estas damas, Pinelo, 
que les hacfa parientes del propio san Juan de Ribera y Pinelo: El 
monasterio de Agustinas Descalzas de Corpus Christi, de Murcia; 
relicario del arte y la piedad ... , en Murcia n° 15 [so p.]. 



124 AGUSTINAS DESCALZAS 

Mariana no debfa de ser de esa opini6n. Pero tanto 
fue el entusiasmo y la insistencia del obispo, que ella 
no tuvo otra salida mas que obedecerl69. Y de nada 
sirvi6 que don Francisco fuera promovido ala sede de 
Jaen antes de haber obtenido la licencia de fundaci6n. 
Dej6 el encargo a quien, en cali dad de gobernador sede 
vacante, 10 sustituy6 en el gobierno de la di6cesis. 
Result6 ser este, ademas, don Juan Doyega de 
Mendieta, que habfa gozado de trato y confianza con 
la otra reforma agustiniana de mujeres, la de las agus
tinas recoletas de la madre Mariana de San Jose170. 

Con todo, no result6 nada facil. Entre otras mu
chas adversidades, vino a fa11ar el soporte econ6mico, 
al haberse retirado una de las dos fundadoras. El pro
pio convento de Almansa hubo de adelantar una can
tidad, para llegar al mfnimo exigido por el Consejo 
Real para dotar una fundaci6n 171. Pero al final se con
sigui6. Y, en cuanto dona Luisa Fajardo hubo obteni
do la reallicencia de fundaci6n, fechada a 14 de enero 

169 Cf. CARRASCO, 178-179. VILLERlNO 2, 496b. ANDRES DE SAN 
NICOLAs, 175a-176a. 

170 A este futuro vicario general de Avila y de Madrid concede 
poderes la madre Mariana de San Jose para que en su nombre 
tome posesi6n del convento recoleto de Palencia, en cuya iglesia 
catedral era can6nigo (el correspondiente documento, fechado en 
Valladolid a 2 diciembre 1609, en el Archivo de las Agustinas 
Recoletas de Palencia). Cf. CARRASCO, 191. 

171 Carrasco reproduce integra la carta que al director de 
Almansa dirige el jesuita Alfonso de la Rua. La fecha en Murcia el 
11 de octubre de 1615. Le expone la situaci6n descarnadamente: 
se ha quedado sola una de las fundadoras, y su dotaci6n no es 
suficiente; se ha ido el obispo, asi como otras personas que apoya
ban la fundaci6n; Ie propone: «[ ... ] podrfa hacer donaci6n de 
cuatrocientos ducados de renta para este convento, para que 
el Consejo Real de hecho acepte y de la licencia, 10 cual se 
puede despues reparar, como vuestra merced bien sabe [ ... ]» 
(pp. 185-186). 
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de 1616172, Mendieta puso manos ala obra: «envi6 a 
su visitador a Almansa con orden de que luego obliga
se a la madre San Sime6n a que saliese ala funda
ci6n, sin que Ie valiesen de pretexto para la detenci6n 
las cuentas del convento, que de cualquier modo que 
las dejase desde luego las daba por buenas; ni se em
barazase en orden a las religiosas que habfa de llevar 
a la fundaci6n, pues Ie daba orden para que eligiese 
las que fuesen de su gusto. Y, aunque este orden haU6 
a la Madre rendida de un pesado achaque, se resolvi6 
a abrazar la cruz de la importuna partida, porque ha-
116 la una de las hermanas con falta de juicio [ ... ]» 173. 

Fundaci6n 

El visitador aprueba las cuentas e112 de febrero l74, 

y al dfa siguiente preside la elecci6n de la nueva prio
ra, que resulta ser otra de las fundadoras, Constanza 
de la Concepci6n. Ya no hay excusa para retrasar la 
salida. Inmediatamente, la madre Mariana sale, junto 

172 Sin restar importancia a otros valedores (que menciona E. 
ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 22-23), en la 
obtenci6n de los permisos influy6, posiblemente, el famoso fran
ciscano descalzo Antonio Sobrino quien, a instancias de la funda
dora, escribe a Madrid solicitando los buenos oficios de un her
mano suyo. Esta convencido de que en esta fundaci6n se servira 
mucho aDios, ya que sera su priora la que ahora 10 es en Almansa: 
«Porque el verano pasado, yen do yo al convento que tenemos en 
aquella villa, la visite y converse, y luego vi en ella un notable 
espiritu, y perfecci6n muy conforme al de su madre la beata Tere
sa, cuya vida y constituciones profesan» (en CARRASCO, 295). 

173 VILLERlNO 2, 497a. 

174 Es de notar que, a partir de aqui, la cronologia difiere se
gun los autores. Los antiguos -Villerino y Carrasco- son muy es
quematicos en este pun to; en cambio, el padre Eustasio Esteban 
ofrece un relato mas concreto y perfilado, que preferimos (cf. Sierva 
de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 23-25). 
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con las que habia elegido como fundadoras: Paula de 
San Antonio, en cali dad de tornera; Ana de San Jacin
to, de sacristana; y, para maestra de novicias, Angela 
de San Miguel. Las acompanan don Lazaro Galiano, 
comisionado al efecto por el gobernador Mendieta, y 
don Lazaro Ochoa, que venia siendo confesor de la 
comunidad y acaba de ser destinado a Murcia. 

Estamos a mediados de febrero, en pleno invierno, 
que aquel ano fue especialmente crudo. La Madre iba 
muy enferma, comida por la calentura; la primera 
noche de viaje creyeron que se les moria. Llegaron a 
Murcia el domingo dia 21. A las puertas de la ciudad 
fueron recibidas por autoridades y personas de la no
bleza, que, en lucida comitiva de coches, las acompa
naron hasta la casa de Luisa Fajardo. 

La vivienda que iban a ocupar, junto a la iglesia de 
San Gines, aun tardara en estar minimamente acon
dicionada. La toma de posesion no podra hacerse hasta 
el 14 de marzo. Ese dia, por la manana, se organiza, 
desde la parroquia de San Sebastian, la acostumbra
da procesion de traslado. Resulta lucidisima, con el 
clero, las cofradias y la nobleza de Murcia en pleno175. 
El destino es la pequena iglesia de San Gines. AlIi se 
coloca al Santisimo, y en la casa anexa quedan en clau
sura las monjas. El nuevo monasterio recibira la 
advocacion del Corpus Christi. 

Por la tarde, en presencia tam bien de nobles y prin
cipales, tiene lugar la toma de habitos de las cuatro 
postulantes que han participado en la procesion. En 
primer lugar la fundadora, dona Luisa Fajardo, que 
pas a a llamarse de la Cruz. Tras ella, su hermana Jua
na, hasta ahora monja franciscana en el convento de 
Santa Isabel, en la misma ciudad. Ya tiene 48 anos y 

175 La describe con algun detalle CARRASCO, 204-206. 
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lleva muchos como profesa aqui, pero ha obtenido li
cencia para tomar el habito descalzo el mismo dia de 
la bendicion del nuevo convento. Como agustina des
calza se apellidara del Santfsimo Sacramento. Ademas 
de elIas, recibe tambien el habito dona Luisa de Santa 
Cruz; es esta una joven dama de gran belleza, cuya 
repentina decision tiene asombrada a toda la ciudad. 
En adelante sera Luisa de Jesus 1 76. La cuarta, en fin, 
es Polonia de San Juan Evangelista, de vela blanco. 

Dificultades de los primeros tiempos 

A pesar de las promesas y previsiones, el estado de 
la fundacion no podia ser peor. Todos los cronistas 
coinciden: «ni tenian el ajuar necesario ni de donde 
proveerse aun para 10 preciso» 177. Y, por una vez, in
dican sin tapujos la causa real de tan comprometida 
situacion: «[ ... J los bienes que las dos doncellas ha
bian heredado de sus padres se habian puesto de mala 
calidad, por ser corta la inteligencia de las doncellas, 
y su retiro tan grande que, dad as a las cosas del cielo, 
no cuidaban de las del mundo»178. Ello se va a tradu
cir en un sinfin de pleitos con los que tuvo que pechar, 
uno tras otro, la madre San Simeon. 

Lo que resultaba inaplazable de to do punto era 
dejar la cas a primera y la iglesia de San Gines, y cam
biarse a una vivienda mas adecuada para convento. 

176 A ella se refiere con alguna redundancia el mismo Carrasco 
(en pp. 201-207). 

177 lb., 208. Lo mismo vienen a decir VILLERINO 2, 497a y AN
DRES DE SAN NICOLAs, 175b. Y asimismo E. ESTEBAN, Sierva de Dios 
Sor Mariana de San Sime6n, 25-29. 

178 VILLERINO 2, 497a. Cf. CARRASCO, 215-216; de los proble
mas que las dos causaron a la madre Mariana y de la locura de 
Luisa habla este mismo autor en pp. 220-222, 10 mismo que E. 
ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 30. 
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El mismo Mendieta 10 via tan urgente que retras6 tres 
meses su marcha de Murcia, hasta ver solucionado el 
asunto. Lo que deseaban 10 encontraron junto a la 
puerta de Castilla: unas casas pequefias pero que, jun
tas, proporcionaban espacio suficiente. Con el dote 
de Luisa de Jesus y una buena limosna de Mendieta, 
dando ademas en trueque la cas a en que estaban, pu
dieron hacerse con ellas. Alli se trasladaron sin tar
danza, el dia 28 de junio «en una mas devota que os
tentosa procesi6n» 179. 

Con todo, los comienzos fueron muy duros, enre
dadas como estaban en pleitos y deudas; el mismo 
obispo, recien llegado a la di6cesis, les aconsej6 vol
verse a Almansa. Pero la madre Mariana no se desani
maba por cuestiones de economia. De los primeros y 
mas urgentes apuros las sacaron las hermanas de 
Almansal80. Y, enseguida, ella -como habia hecho alli
organiz6 aqui el trabajo de sus monjas para ir salien
do al paso de sus necesidades. 

Si en Almansa habia side la lana, aqui es la seda. 
En poquisimo tiempo consigui6 materia prima, ide6 
telares, consigui6 dibujos y patrones, y pudo «fabri-

179 CARRASCO, 209. En estas viviendas puede ya la madre San 
Sime6n ordenar la vida de sus monjas y novicias segun la forma 
descalza; la describe detallada y encomiasticamente el mismo 
Carrasco (en pp. 210-214). 

180 Les prestan, en alguna ocasi6n, el dinero que precisan, y 
las proveen de 10 mas imprescindible, como muebles 0 habitos. 
Cf. CARRASCO, 216-218. Es especial mente significativa la carta, fe
chad a a 16 de abril, que este autor transcribe (pp. 217-218), en la 
que la Madre agradece a la presidenta de Almansa el envio de 
unos «trasticos»: «al fin, Madre -Ie comenta-, es fundaci6n y, como 
no hay a quien pedirlo y pocos dineros, carecese de algo, aunque 
todo es riqueza, pues no hay a quien mirar [ ... J» (p. 217). Cf. tam
bien E. ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 26-
27. 
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car no s6lo damascos, terciopelos y otras telas comu
nes, sino otras muy singulares que invent6 de nuevo». 
Ni que decir tiene que tuvieron enorme aceptaci6n: 
en expresi6n de la epoca, las monjas «no se daban 
manos a despachar» 181. La Madre pudo asi pagar sus 
deudas y devolver los prestamos de las hermanas de 
Almansa, con las que sigui6 en continuo contacto. 
Ambas comunidades se intercambiaban articulos de 
lana y seda, enviando la de Almansa a la de Murcia 
cuanto esta necesitaba en telas y tejidos de lana, yesta 
a aquella madejas y tejidos de seda en diversos colo
res, tanto para la comunidad como para la venta. 

De esta forma, con el esfuerzo de todas y la direc
ci6n y el animo de la Madre, se pudieron poner los 
cimientos de la fundaci6n murciana, hasta el punto 
de que, «al cabo de cinco aiios, via su casa bien com
puesta y ordenada, y la iglesia con ornatos bien servi
da»182. 

181 CARRASCO, 219. Poco mas adelante, concreta Carrasco: «ha
dan ternos con las piezas enteras y bordadas de oro y plata, con 
imagenes de historias sagradas, como pudiera un delicado pin
cel». Cf. ANDRES DE SAN NICOLAs, 176a. VILLERINO 2, 497b. Es de 
no tar la enorme importancia que entonces revestfa para Murcia 
la crfa de gusanos de seda. Con trazo vigoroso 10 expresaba Jer6-
nimo Gracian en la primavera de 1605: «[ ... J a Murcia, a este tiem
po, no se sabe que cosa es Dios ni el diablo, sino gusanos de seda, 
que no hay persona chica ni grande que no este ocupada en criar
los»: 28 abril, en Cartas 377. 

182 ANDRES DE SAN NICOLAs, 175b. Cf. CARRASCO, 225-229. 
VILLERINO 2, 497b. E. Esteban da la fecha, mas concreta, de 1623: 
para esa fecha tiene ya convento e iglesia completamente acaba
dos (Sierva de Dios Sor Mariana de San Sime6n, 31). En la cons
trucci6n de la iglesia colaboraran generosamente algunos de los 
ministros de la Inquisici6n murciana, sobre todo el futuro obispo 
de Almeria, Martin Garda de Ceniceros, que acaba de llegar a 
Murcia y se prenda de la Madre (cf. VILLERINO 2,499-500. CARRASCO, 
228-229267303306). 
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Su debil salud no pudo menos de quedar seriamente 
resentida. A pesar de 10 cual, a comienzos de 1624 
corrio amorosa en auxilio de su convento de Almansa, 
que quiza se habia desmoronado por la temprana fal
ta de la fundadora, y yacia hundido en la postracion. 
Estara siete meses, tan solo, pero reanimara y pondra 
en plena forma a la comunidad. A fines de agosto de 
1624 vuelve de nuevo a Murcia, para no ausentarse 
mas. AlIi morini el 5 de febrero de 1631. 

Con todo, muerta ya 0 aun en vida la Madre, la his
toria primera y fundamental del convento descalzo de 
Murcia se resume en ella. De la atraccion que su figu
ra suscita en muchos devotos, es buena muestra el 
anecdotario que recogen los historiadores 183. Entre sus 
hijas la madre San Simeon esta muy presente todavia 
cuando el mismo Villerino escribe, sesenta afios des
pues de su muerte l84. Con el curso de los siglos, el 
convento descalzo de Murcia ha cambia do 
sustancialmente, hasta convertirse en una joya artis
tica a nivel nacionaJ185; pero que duda cabe de que el 
espiritu que la madre San Simeon aprendio en Denia 
de la primera agustina descalza y del mismo san Juan 
de Ribera, impregna aun la vida de sus monjas. 

183 Cf. VILLERINO 2, 500b-505a. CARRASCO, 445-468. Es de inte
res, asimismo,la carta en la que el padre Juan Manceb6n da testi
monio de una gracia recibida por intercesi6n de la Madre. Esta 
firmada en 1659 (el texto, en VILLERlNO 506ab. CARRASCO, 452-454). 

184 Cf. 2, 502b: este tomo se imprimi6 en 1691. Otro tanto se 
podrfa decir de Carrasco, que refiere casos de 1741 (en p. 446). 
Otros testimonios, en E. ESTEBAN, Sierva de Dios SOY Mariana de 
San Sime6n, 105-122. 

185 Cf. F. CAN DEL CRESPO, EZ monasterio de Agustinas Descalzas 
de Corpus Christi. 

9. FUNDACION DE JAVEA 

Desde 1616, afio en que se funda Murcia, hasta que 
en 1663 se asienta el siguiente monasterio descalzo, 
en Javea (Alicante), pasan 47 afios. Nadie habria su
puesto que la secuencia de fundaciones pudiera con
tinuar tras tantos afios de intermpcion. El impulso 
primero habia de experimentar un eierto decaimien
to; y, sobre todo, habia decaido mucho el ambiente 
economico y social. Espafia estaba, material y 
animicamente, hundida en la crisis. 

Estamos en el periodo mas tipico del barroco, ca
racterizado por los claroscuros. Cosa que no ocurre 
solo en pintura, sino en todos los aspectos de la vida. 
La cultura, la mentalidad general, se imponen al fra
caso nacional adoptando posturas artificiales, crispa
das, distorsionadas. Surgen asi de entre las minas 
materiales espiritus que levantan el vuelo mistico; es
piritus que recogen y subliman las ansias frustradas 
de toda la colectividad. Estas personas, sus fenome
nos y revelaciones, provo can autentico fervor entre los 
fieles. Ellas son las que pueden dar cima a empresas 
como la de fundar un convento. 

La madre Maria de Jesus 

En nuestro caso, la persona en cuestion es Maria 
Gallart, Maria de Jesus en el claustro. Con ella se iden
tifica el benjamin de los monasterios descalzos. To
dos los anteriores pudieron establecerse gracias a la 
iniciativa y el influjo de alguna personalidad de fuera 
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de los conventos, ordinariamente san Juan de Ribera. 
Esta es la unica fundaci6n que solicita y tramita una 
monja descalza. 

Y a Maria de Jesus no se Ie debe s610 la cimenta
ci6n y el arraigo del convento de Javea. Ella es tam
bien quien 10 conecta a traves del tiempo con la tradi
ci6n descalza mas pura. Aunque natural de Oliva, 
habia entrado en el convento de Denia, y alii tuvo como 
maestra de novicias -hacia 1632-33- a la mismisima 
Dorotea de la Cruz186. Con ella convivi6luego duran
te alios, hasta que la Madre muri6. EI unico testimo
nio que tenemos de sus ultimos tiempos nos 10 pro
porciona Maria de Jesus, quien deja entender la 
predilecci6n que por ella sentia la fundadora: «Muri6 
la madre Dorotea de la Cruz [ ... ] despues de haber 
estado dos alios en cam a con gran trabajo, de una cai
da que habia dado. Queriame mucho, y asi Ie rog6 a 
mi confesor que me mandase que, de cuando en cuan
do, fuese a hablar con ella [ ... ] Cuando nos juntaba
mos, teniamos conversaci6n de Dios. Ella se encendia 
como un serafin [ ... ]»187. 

186 Ala etapa anterior de su vida, que incluye su noviciado en 
el monasterio agustino de Alcira y su salida de el antes de pro fe
sar, dedica Marfa Gallart la parte primera de su autobiografia (en 
VILLERINO 3, 274b-285b; mas las noticias que Villerino anade en 
las pp. 273-4). Cf. Vicente BOIX, Vida y escritos de la venerable sor 
Marla de Jesus, fundadora del convento de religiosas agustinas des
calzas de la villa de Jdbea, Denia 1865, pp. 8-55. M. SERRANO Y 

SANZ, Apuntes para una biblioteca de escritoras 1/2', Madrid 1903, 
565. M. GUTIERREZ DtAZ, Venerable M. Marla Callart (1612-1677), 
fundadora del convento de las Agustinas Descalzas de Jdvea, 
Pedreguer 1995. 

187 VILLERINO 3, 312b. Ni siquiera estamos ciertos de la fecha 
en que muri6 la madre Dorotea, por mas que Jordan (2, 492a) 
senale el ano 1638. En el convento de Denia falta toda anotaci6n 
sobre difuntas entre 1632 y 1654. Por los pocos libros que nos han 
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Su circulo espiritual 

Nuestra madre Maria es un personaje destacado 
en la espiritualidad valenciana del tiempo. Una de 
aquellas almas totalmente invadidas por el virus de la 
oraci6n, en una epoca de mistica enfebrecida. Ellema 
de su vida bien pudo ser la frase en que ella misma 
resumia su actitud basica durante el noviciado: «ca
llaba y amaba» 188. Quien lea sus escritos -los apuntes 
espirituales mandados por el confesor, segun es de ri
gor entre los espirituales desde los tiempos de santa 
Teresa- recibira la impresi6n de estar ante una perso
na total mente fuera de la tierra y volcada en 10 divino: 
10 que encontrara seran, sobre todo, revelaciones, ex
tasis y demas fen6menos misticos. Para Maria, como 
para tantas otras figuras de entonces, 10 sobrenatural 
tenia mas consistencia real que la vida cotidiana. 

Sin embargo, 10 que llama la atenci6n no es tanto 
la vehemencia emotiva de su vida interior, ni su origi
nalidad como orante, si alguna tiene. Lo mas notable 
es su estrecha vinculaci6n con los principales espiri
tuales valencianos de entonces. Forma parte de un dr
culo amplio y fuertemente cohesionado, como s610 10 
puede conseguir la caridad cuando se inflama al con
tacto sensible con 10 sobrenatural. Curiosamente, ala 
par que hace menci6n a cad a paso de incompren
siones, persecuciones y acusaciones por parte de las 

llegado, sabemos que vivi6, cuando menos, hasta finales de 1636: 
desde octubre de 1634 hasta abril de 1636 firma como priora en el 
"Libra de Priora. Segundo", y 10 prapio hace hasta noviembre del 
mismo ano, aunque ya con otra priora, la madre Teresa de Jesus 
(en el ACDenia). 

188 VILLERINO 3, 286b. Y poco despues remachani: «[ ... J para 
mf no habfa mas cuidado que dar gusto a mi Esposo y vivir con El 
a solas» (p. 287a). 
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monjas de Denia189, da cuenta igualmente de su trato 
asiduo con personas santas de fuera del convento. 
Habra que suponer alguna conexi6n entre uno y otro 
hecho. Por ahora, 10 unico que nos interesa destacar 
es la importancia de estas relaciones en la obtenci6n 
de la fundaci6n de J:ivea. 

Creemos que es preciso conocer, siquiera en bos
quejo, el mapa de relaciones y contactos que la madre 
Maria de Jesus tenia, para hacerse una idea de c6mo 
pudo surgir la fundaci6n de J:ivea. Tanto mas cuanto 
que la historia la conocemos sobre todo por los escri
tos de la misma madre Maria, y en su interpretaci6n 
providencialista190; nos seria ininteligible si no la si
tuaramos en su marco adecuado. 

Avatares de la fundaci6n 

La fundaci6n agustina descalza de J:ivea tuvo una 
gestaci6n sumamente enrevesada. Todo comenz6 con 
una beata franciscana de nombre Juana Ana Bolufer, 
que muri6 en Javea sin herederos. En el testamento 
destinaba sus no escasos bienes a fundar un monaste
rio que, a ser posible, debia ser de monjas de san Fran
cisco; estaria dedicado a santa Clara y 10 deberian lle
var a cabo religiosas franciscanas del que con el mismo 
nombre habia en Gandia. Caso de no poderse hacer, 
el convento llevaria el nombre de Santa Teresa, y seria 

189 Vease, por ejemplo,VILLERINO 3, 301ab 309ab 316a 326ab 
342-346353378-379. 

190 La que presenta en los apuntes autobiograficos que publi
ca Villerino (3, 378-400); muy resumido en V. BOIX, Vida y escritos 
de la venerable sor Marfa de Jesus, 56-68. Algunos datos mas pue
den encontrarse en Antonio ESPIN6s QUERO - Fernando POLO 
VILLASENOR, Xabia. Anotaciones hist6ricas de una villa mediterra
nea, Xabia [JaveaJ 1985,49-65. 
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de carmelitas descalzas. En fin, si tam poco esto ulti
mo fuera viable, se ofreceria a las agustinas reforma
das para que 10 fundaran bajo la advocacion de Santa 
Monical91 . 

Albacea principal era un tal Miguel Pons, cunado 
de la difunta, el cual se dirigio sin perdida de tiempo 
al con vento de Santa Clara de Gandia, donde tenia 
una tia con fama de virtuosa. Habia alIi tambien dos 
hijas del duque de Gandia, y con elIas se puso de acuer
do Pons. Obviamente, los proyectos de estas los res
paldaba su padre el Duque, todopoderoso en el reino 
de Valencia. De modo que comenzaron los tnimites y 
preparativos. 

Maria de Jesus estaba a la expectativa. Muchos anos 
antes habia recibido del Senor el anuncio de que Ie 
fundaria un convento, y veia que podria ser este, por 
mas que el acuerdo con las clarisas parecia cerrado. 
Empero, ella sabia que las hijas del Duque no veian el 
asunto claro del todo. Resulto, casualmente, que 
«correspondianse estas senoras conmigo muy a me
nudo, porque habia mucho tiempo que se me habian 
ofrecido por hermanas, y yo las habia recibido; 
querianme mucho, y me enviaban a menudo flores y 
otras cosas de regalo»192. Yen esta ocasion tambien 
se dirigieron a ella mencionandole el asunto. Firma
ba la carta la hermana mayor, sor Maria Luisa, y en 
ella Ie pedia «que, pues yo trataba con tantas almas 
santas, se 10 encomendasemos al Senor, y la escribiese-

191 En el archivo del convento de Javea se conserva los tftulos 
de propiedad que Juana Ana Bolufer recibi6 de sus padres, asi 
como su testamento y otros papeles justificantes de censos, mas 
el certificado de la traslaci6n de su cadaver a la iglesia parroquial, 
en un primer momento, y luego a la conventual. 

192 VILLERINO 3, 380b. 
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mos 10 que fuese mas de su agrado»193. Maria asi 10 
hizo, procurando con tiento disuadir a las clarisasl94. 

A todo esto, el gobernador de Denia, un tal Fran
cisco Calvo, hacia gestiones a favor de nuestra descal
za. Atribuia a su oracion el haber salvado la vida, y 
llevaba un par de anos escribiendo al de Gandia en 
solicitud de la fundacion. No sabemos por que, debio 
de entender un dia que el Duque, por fin, se la cedia, y 
no perdio tiempo: llama a Miguel Pons y Ie dio cuenta 
de todo. Este, que en un principio no se 10 creia 195, 
acabo por aceptar. 

No obstante, to do se desmorono enseguida, al tra
mitar la licencia del arzobispo. El secretario de este, 
que tambien tenia una tia en Santa Clara, puso a las 
monjas de Gandia al tanto de todo. A requerimiento 
de las clarisas, el Duque intervino ante el arzobispo, 
por una parte, y por otra ante el gobernador de Denia. 
Y no solo eso, sino que las monjas de Santa Clara pu
sieron pleito a las agustinas; con 10 cual estas, que nada 
sabian del asunto, descubrieron 10 que habia y la mis
rna Maria Gallart confiesa: «[yo] tenia dispuestas to
das las cosas con gran secreto para ponerme en cami
no»196. En fin, esta parte concluira con el ridiculo de 

193 lb. 

194 «Pareci6me seria bueno responderla con el disimulo que 
pudiese 10 que habia alcanzado del Senor, de suerte que ni 10 en
tendiese con la claridad que yo, ni tampoco ignorase del todo que 
no era voluntad del Serron>: ib., 381a. 

195 Segun la madre Maria, Pons «se admir6, y Ie dijo [al gober
nador] que c6mo podia ser 10 que decfa; por tener ya ajustada la 
fundaci6n con las hijas del mismo Duque y con otras que habian 
de ir con ellas, y estar tan en esto todas que ya habfan hecho los 
ornamentos y ajustado todas las cosas para partirse a la funda
ci6n»: ib. 

196 lb., 381b. 
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Maria y la toma de posesion del convento por parte de 
las monjas de Santa Clara. 

A pesar de todo, la Madre no se desanima. Por mas 
que todos -desde su confesor a las monjas- se Ie rian, 
ella esta totalmente segura de que la fundacion de 
Javea sera descalza. En realidad este es el mensaje que 
su autobiografia subraya: la fe como confianza en la 
generosidad de Dios, mas grande cuanto mayor pare
ce el fracaso. Es un canto ala perseverancia cristiana, 
compuesto a base de hilvanar dificultades y conflic
tos en una mezcolanza como solo podia darse en el 
barroco. 

Queda aun un tercer acto, en el que entraran en 
escena nuevos personajes. El primero es la Duquesa 
de Gandfa «que me queria mucho, y nos escribfamos 
a menu do [ ... J aunque nunca la habfa hablado de la 
fundacion» 197. Lo hace ahora, y la Duquesa se pone 
de su parte, asegurandole «que estuviese cierta de que 
mucho mas haria por mf que por sus monjas; y asf 10 
cumplio su Excelencia»198. 

Pronto tenian que celebrar capitulo provincial los 
franciscanos de Valencia. Y Marfa de Jesus sabia que 
asistiria el Comisario General de la Orden, que no era 
otro que Juan Muniesa, su amigo de tantos afios. Mien
tras llegaba, ella no deja de mover influencias ante el 
Duque. Y cuando supo que el Comisario estaba en 
Gandia, inmediatamente Ie mando un propio que Ie 
puso al corriente. Ni que decir tiene que Muniesa con
vencio con facilidad tanto al Duque como a las mon
jas de Gandia. Estas renunciaron a su derecho, y Ma
ria tuvo el camino expedito. 

197 lb., 383ab. 

198 lb., 383b. 
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Las monjas en su convento 

La historia no es tan simple como la hemos conta
do, ni las dificultades de la madre Maria terminaron 
aqul. Pero, al final, obtuvieron tambien la licencia del 
ordinario de Valencia, e inmediatamente tomaron 
posesion del convento. Lo hizo, en nombre de las 
monjas, el pavorde Tomas, residente en el convento 
descalzo de Beniganim; a el habia recurrido la Madre 
para que hiciera las gestiones ante el arzobispo, quien 
con las licencias Ie dio el titulo de visitador. Tuvo lu
gar la toma de posesion el dia 25 de agosto de 1663199. 

Maria de Jesus aun tuvo que convencer a los caba
lleros y nobles de Denia para que la permitieran salir. 
Iban, en efecto, a escribir al arzobispo pidiendo -Ie 
dedan a la Madre- «que de ningun modo de licencia 
para que vuestra Reverencia salga de este convento, 
que importa mucho a la ciudad; y que a la fundacion 
envie el arzobispo las religiosas que fuere servido, aun
que sean las hijas y hermanas de los que esto preten
den, como vuestra Reverencia no vaya»200. Por fin 
pudo salir, aunque a las tres de la madrugada, por in
tentar burlar. la fiesta y acompafiamiento que la ciu
dad preparaba; cosa que no consiguio, como ella mis
rna cuenta: «no pude escaparme como quise, por haber 
madrugado aquellos sefiores tanto que antes de las 
tres se juntaron muchos en la porteria, y salimos con 
grande acompafiamiento de caballeros y sefioras, a 
primero de septiembre, sabado y dia de san Gil»201. 

Lleva primero a otras cuatro monjas, tres de cora y 
una de velo blanco. Supriora sera Maria de San Gre-

199 Cf. ib., 386-387. Este pavorde de apellido Tomas aparecera 
varias veces en los apuntes de Marfa de Jesus, como vicario y con
fesor del convento de Javea: cf. ib., 390b 394a 397a. 

200 lb., 387a. 
201 lb., 387b. 
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gorio, de noble familia y pasado azaroso. Tambien van 
Ana de la Madre de Dios, Isabel de la Asuncion y la 
lega Josefa de Santa Teresa. Llegadas a la.vea, descan
san un as horas en casa de Pons, y por la tarde entran 
ya en clausura. «A todas nos parecio, asi que entramos 
en el convento, que habiamos entrado en el cielo, se
gun el regocijo de que Dios Heno nuestros corazones »202. 

Inmejorables perspectivas 

Los comienzos de la fundacion -dedicada a san 
Felipe Neri y a santa Monica- no pudieron ser mejo
res, a juzgar por 10 que dice Maria de Jesus. La po bla
cion rivalizaba en enviar a sus monjas «aves y regalos 
con tanta abundancia que todo nos sobraba»203. Mi
guel Pons, por su parte, era sumamente atento en la 
administracion: «cuidaba mas del convento que de su 
casa», escribira la Venerable en un par de ocasiones204. 
De hecho, fue hasta su muerte, catorce meses despues 
de la fundacion, el gran valedor de las monjas para 
todo. Despues, la comunidad tendni que atender a su 
propio sustento. El trabajo que escogen es tan curioso 
como productivo: se dedican a hacer relicarios finos, 
que enseguida tienen gran aceptacion205. 

202 lb. 
203 lb. 

204 lb., 389b 393ab: «[ ... J tanto que yo Ie decfa: "Parece que no 
he venido a fundar, pues vuestra merced 10 hace todo: danos de 
comer, cuida de hacer la obra y no cesa de asistirnos en las enfer
medades que el Senor nos ha dado"» (lb., 389b). Con todo, su 
diligencia no fue bastante a evitar algunos lios de contabilidad 
que, fallecido el, fueron causa de grandes dispendios y sufrimien
tos (cf. ib., 393) . 

205 Refiriendose a una devota del pueblo de Benisa, anota la 
Venerable: «dio noticia a todas las senoras ricas de su pueblo de que 
haciamos relicarios de primOI~ y elias me encomendaron muchos, y 
me enviaban trigo, aceite, lienzo y otras cosas de tanta considera-
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En el aspecto vocacionallas cosas tampoco fueron 
mal, en contra de algunos pronosticos: «[ ... ] dentro 
de breve tiempo -declara la madre Maria- me vinieron 
monjas de Valencia, Denia y Javea»206. De Valencia Ie 
vinieron -que ella diga- cuatro, una de las cuales sera 
seguramente la Geronima Mafian de San Jose que 
menciona Villerin0207. Naturales de Jeivea son una tia 
del pavorde y prima de la esposa de Miguel Pons208, 
que quiza coincida con la Francisca Bisquert de San
ta Monica que ingresa con una sobrina a los tres me
ses de la fundaci6n209; y 10 es, desde luego, la hija uni
ca de Miguel Pons, Hamada Teresa de Jesus, que entra, 
con catorce afios, cuando el convento lleva s610 dos 
meses instalado. En fin, «como me habia ayudado el 
gob ern ad or de Denia [Francisco Calvo] tanto a esta 
fundaci6n, Ie habia recibido -dice la Madre- dos hijas 
con seiscientos reales de dote cada una»21o. 

En suma, las perspectivas son buenas, al menos 
mientras vive la Madre fundadora. Y, aun despues de 
su muerte, ocurrida el 20 de julio de 1677, no parece 
que este convento de Jeivea haya pasado estrecheces 
especiales; al menos eso se desprende de los escasos 
datos econ6micos que conocemos del siglo XVIII21l. 

ci6n que ha doce anos que estoy en este convento, nunca me ha 
faltado para 10 que es necesario, y me hallo proveida por unos mo
dos que no podia yo discurrir por mas que hiciera [ ... J»: ib., 389ab. 

206 lb., 388a. 
207 En 3, 402-403a. Cf. LOPEZ BARDON, Tirso, Monastici 

augustiniani R. P. Fr. Nicolai Crusenii continuatio ... II, Vallisoleti 
1903, 420a. V. BOIX, Vida y escritos de la venerable sor Marfa de 
Jesus, 79-81. Ingres6 ocho meses despues de la fundaci6n. 

208 Cf. VILLERINO 3, 388a. 
209 Cf. ib., 401 b-402a. V. BOIX, Vida y escritos de la venerable 

sor Marfa de Jesus, 79. 
210 VILLERINO 3, 390b. V. BOIX, Vida y escritos de la venerable 

sor Marfa de Jesus, 7981-82. 
211 Cf. A. ESPINOS QUERO - F. POLO VILLASENOR, Xdbia, 49-65. 
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SEGUNDA PARTE 

EL CALDO DE CULTIVO 

10. Madre Mariana de San Sime6n 

Jose CARRASCO, La Phenix de Murcia [ ... J, Madrid 1746, 80-81 



1. AMBIENTE GENERAL DE REFORMA 

Todavia es habitual hoy dia hablar antonomastica
mente de «reforma» refiriendose a la protestante. Sin 
embargo se va haciendo cada vez mas frecuente em
plear ese terminG con un significado mas amplio y 
acertado. Nos damos cuenta de que la identificacion 
entre «reforma» y «protestantismo» es un reduccionis
mo que se acuno en campo protestante y despues di
fundio la poderosa maquinaria cientifica alemana. 

En realidad, la reforma es un ideal predicado y vi
vido en toda la Iglesia catolica al menos desde finales 
del siglo XIV. Un ideal mas 0 menos intenso, segun 
momentos y lugares, que con altibajos ira cobrando 
fuerza hasta alcanzar su plenitud a fines del siglo XVI. 
La llamada «reforma protestante» significa tan solo 
uno de los momentos de este afan que se venia ali
mentando desde muy atras; una de las ramas, de fru
tos amargos, del arbol fecundo de la reforma. 

Por 10 que a Espana se refiere, desde el siglo XIV se 
habian ido sucediendo en varios lugares tirones de re
novacion de mas 0 menos intensidad, tanto entre segla
res como sobre todo en la vida religiosa: desde el pri
mer rebullir de cofradias, beaterios y eremitorios, pa
sando por las Congregaciones de la Observancia del 
siglo XV y los nuevos institutos de clerigos regulares 
del tiempo de Carlos V, todo ella y mucho mas conflu
ye en una corriente tremendamente impetuosa des
pues del Concilio de Trento. El resultado sera que el 
ansia de renovacion se hace general e irrefrenable, 
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inundando en primer lugar los conventos de las anti
guas ordenes mendicantes. Puede decirse que con la 
fundacion de San Jose, de Avila, por obra de santa 
Teresa, comienza 10 que se ha llamado el «movimien
to recoleto 0 descalzo», cuyo perfodo inaugural se 
puede alargar hasta 1680, y que afecta a carmelitas, 
benedictinos, agustinos, trinitarios, mercedarios, fran
ciscanos, dominicos, jeronimas, bernardas, concep
cionistas y brfgidas1. 

Conviene precisar que las reform as que a 10 largo 
de estos dos siglos se van sucediendo encuentran en 
Castilla un terreno especialmente abonado, cosa que 
-por unas u otras razones- no ocurre en los otros rei
nos espaiioles. EI de Valencia, en concreto, estaba es
pecialmente necesitado de reforma. La razon princi
pal hay que bus carla en el abandono pastoral que pa
de cia endemicamente la sede metropolitana: cuando 
santo Tomas de Villanueva toma posesion de la dioce
sis valentina (1544), llevaba esta 110 aiios de vacancia 
de hecho, fuera por la falta de prelado 0 por el aleja
miento en que este vivia. 

A 10 largo de sus once aiios de pastoreo, el Santo 
limosnero tan solo podni poner los pilares de una re
forma que no experimentani progresos durante el go
bierno de los siguientes cuatro arzobispos, todos ellos 
ancianos. Solo san Juan de Ribera tendni espiritu y 
tiempo para llevar a su coronamiento la obra de su 
santo predecesor. Viene de Badajoz a la sede de Valen-

1 Cf. MARTiNEZ CUESTA, Angel, El movimiento recoleto en los 
siglos XVI y XVII, en Reeolleetio 5 (1982) 5-47. PANEDAS, Pablo, La 
forma de vida reeoleta en su trasfondo hist6rico, en Forma de vivir 
los {railes agustinos desealzos, de fray Luis de Le6n, Madrid 1989, 
pp. 55-90. GARCiA ORO, Jose, Observantes, recoletos, descalzos. La 
monarqu(a cat6lica y el reformismo religioso del siglo XVII, en Ae
tas del Congreso Internaeional Sanjuanista. Avila, 23-28 de Sep
tiembre de 1991 2, Valladolid 1993, 53-97. 
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cia con 36 aiios, yaqui permaneceni otros 43, de 1568 
a 1611 2• En su vida y costumbres campea un lema sen
cillo y rotundo: «Reforma». Por algo Ramon Robres 
Lluch, su biografo, pudo calificarlo como Un obispo 
segun el ideal de Trento3• 

Ya en Salamanca, cuando asistia a la Universidad, 
dejo fama de «estudiante reformado», sumamente pia
doso y aplicad04. Mas adelante, como obispo de Ba
dajoz, favorecio cuanto pudo los grupos de beatas sem
brados por san Juan de Avila y sus discipulos5; y, como 
veremos, siguio con todo interes los primeros pasos 
de santa Teresa, igual que siguio y alento cualquier 
brote espiritual de que tuviera noticia. 

Respecto a Valencia, habria que analizar las dispo
siciones de los siete sinodos que celebro, y calibrar la 
importancia de sus multiples visitas pastorales por la 
diocesis. Habria que conocer y admirar el semillero 
de caballeros y obispos educados por el Patriarca en 
su mismo palacio, asi como el de los internos en el 
colegio del Corpus Christi6 . Esos y otros muchos as
pectos deberfamos estudiar para hacernos cabal idea 
de su impetu reformador. 

2 Cf. CARCEL ORTi, Vicente, Historia de la Iglesia en Valencia 1, 
Valencia 1986, 169-177. ROBRES, 114-121. PONS FUSTER, Francis
co, La espiritualidad valeneiana. El iluminismo en los siglos XVI y 
XVII, Valencia 1991, 160-211. IDEM, M(stieos, beatas y alumbra
dos, Valencia 1991, 13-48. BATLLORI, Miguel, La santidad alifiada 
de Juan de Ribera, en Raz6n y Fe 162 (1960) 9-18. 

3 As! reza el subtftulo de su obra repetidamente citada. Basta 
leer el epfgrafe de algunos de sus capftulos para darse cuenta de 
que la reforma constituye el ideal del Santo: «En Salamanca, ho
gar de ciencia y reforma», «Antecedentes de reforma», «La refor
rna de la Universidad», «Equilibrio y cordura en la reforma del 
clero» ... 

4 Cf. ROBRES, 23-28. 
5 Cf. ib., 49-71. 
6 Cf. ib., 332-341. 
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El celo del arzobispo Ribera queda de manifiesto 
en la reforma de religiosos a que desde el primer mo
mento se dedica con entusiasmo y teson7, asi como 
las 83 comunidades religiosas que bajo su influjo se 
fundaron dentro y fuera de la diocesis8. 

Y no es el solo. Estamos en el periodo dorado de la 
espiritualidad valenciana, y en el ansia de conversion 
acompafia a su pastor la pleyade de santos que se dan 
cita en Valencia durante este periodo: el jesuita Fran
cisco de Borja (1510-1572), el dominico Luis Bertnin 
(1526-1581), el minimo Gaspar Bono (1530-1604) y 
los alcantarinos Pascual Bailon (1540-1592), Nicolas 
Factor (1520-1583) y Andres Hibernon (1534-1602). 
Y, en torno a enos, brotan focos de ciencia y espiritua
lidad como la universidad de Gandia, que fund a san 
Francisco de Borja. 

En fin, una parte importante del pueblo cristiano 
la constituyen grupos de devotos que se articulan al
rededor de figuras carismaticas y controvertidas como 
el sacerdote Francisco Jeronimo Simon (1578-1612) 
o la beata Francisca Lopez del Santisimo Sacramento 
(+1650). Con casi todos enos esta en contacto Ribera. 
Como 10 esta con Juan de Avila, Luis de Granada, Te
resa de Jesus, Carlos Borromeo, Lorenzo de Brindis 
[ ... ]9. 

7 «La reforma de los regulares en Valencia present6 mil difi
cultades porque numerosos eran los focos de corrupci6n y esc{!ll
dalo [ ... J El patriarca cort6 a rajatabla abusos en la vida comuni
taria, impuso la observancia regular y dict6 norm as sobre 
locutorios, cartas, visitas, confesiones, etc, de las religiosas de clau
sura»: V. CARCEL ORTi, Historia de la Iglesia en Valencia 1, 187. Cf. 
ROB RES, 427-445. 

8 Cf. ROBRES, 443-444. 

9 Cf. ib., 446-484. IDEM, Fray Luis de Granada y sus amigos 
santos al servicio de la restauraci6n cat6lica, en Fr. Antonio GARCiA 
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En suma, el ambiente espiritual de la Valencia de 
fines del XVI es especialmente denso de aspiraciones 
ala perfeccion cristiana. En un ambiente asi, y solo 
en el, pueden nacer y crecer formas de vida religiosa 
tan insatisfechas y radicales como la descalcez. 

DEL MORAL - Fr. Urbano ALONSO DEL CAMPO (Eds.), Fray Luis de 
Granada. Su obra y su tiempo. Actas del Congreso Internacional. 
Granada, 27-30 septiembre 1988, I, Granada 1993, 321-370. Res
pecto al fen6meno de las beatas, que bullen en la Espana de aquel 
tiempo, es fundamental el estudio reciente de SASTRE SANTOS, 
Eutimio, La condici6n jUrldica de beatas y beaterios. Introducci6n 
y textos, 1139-1917, en Anthologica Annua 43 (1996) 287-586; cf. 
especialmente, pp. 405-440. Sobre el ambiente espiritual en la Va
lencia de los siglos XVI y XVII, ver F. PONS FUSTER, La espirituali
dad valenciana, pp. 77-159, quien dedica tambien un capitulo a 
los cfrculos de beatas: ib., 472-538; tambien, su Mfsticos, beatas y 
alumbrados, 143-175. 
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11. Madre Mariana de San Sime6n 

Jose CARRASCO. La Phenix de Murcia { .. . J. Madrid 1746. 190-19\. 

2. EN EL QUE NACEN LAS DESCALZAS 

De la conexi6n que con estos focos tienen las des
calzas poseemos algunos datos concretos. Hasta que 
punto sean extrapolables, no 10 sabemos. Sf podemos 
decir que algunas monjas proceden de ellos 0 mantie
nen relaci6n con ellos. Y, asimismo, esta documenta
do el papel protagonista que en ellos juega la madre 
Marfa de Jesus, unica descalza -con excepci6n de la 
beata Ines- cuya vida haya transcurrido fntegramente 
en tierras valencianas y nos sea conocida con cierto 
detalle. Repasemos los principales nucleos espiritua
les, y preguntemos en ellos por las descalzas. 

A. Franciscanos descalzos 

La Orden Serafica es una de las que go zan de las 
preferencias del Patriarca Ribera. Principalmente sus 
ramas reformadas. Protege a los franciscanos reco
letos contra los observantes; gracias a el pueden ins
talarse en el monasterio de la Vall de Jesus, en Puzol, 
junto a una de las residencias de descanso del Arzo
bispOlO. Igualmente, trae a los capuchinos, les cons i
gue las licencias para fundar e, incluso, los instala en 
su misma finca de recreo 11 . Respecto a los francisca
nos descalzos, hace 10 propio: les saca el breve de fun
daci6n, les compra el solar para edificar y les constru-

10 CE. ROB RES, 432-434. 

11 lb. , 434-439. 
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ye las celdas, hasta el punto de que, siendo san Juan 
Bautista el titular, el convento, popularmente es co
nocido como «de San Juan de la Ribera» 12. 

La madre Francisca 

A este convento estaba afiliada, en calidad de bea
ta, Francisca L6pez 0 Llopis13. Desde 1612, no hay 
seguramente en todo Valencia persona espiritual mas 
conocida. Justamente ese ano habia muerto en la ca
pital el sacerdote Francisco Jer6nimo Sim6n, dejan
do dividido y enfrentado todo el reino en dos parciali
dades fanaticas a favor y en contra de su santidadl4 . 

La «madre Francisca», como era conocida esta beata 
franciscana nacida en Alcoy, habia vivido con el du
rante anos, y se convertira hasta su muerte, en 1650, 
en el emblema de la santi dad en Valencia. Alrededor 

12 lb., 439. EI relata de la fundaci6n, en PANES 1, 84-94. 

13 Sabre este interesantisimo personaje y el ambiente tan re
vuelto en que se movi6, ver PANES 2, 686b-795. V. CARCEL ORTf, 
Historia de la Iglesia en Valencia 1, 226-228. HUERGA, Alvaro, La 
escuela de san Luis Bertran y los alumbrados valencia nos, en Co
rrientes espirituales enla Valencia del siglo XVI, Valencia 1983, 135-
163: que repite en su Historiade los Alumbrados. v.- Temas y perso
najes (1570-1630), Madrid 1994,321-347. ROBRES, Ram6n, En tor
no a Miguel de Molinos y los origenes de su doctrina. Aspectos de la 
piedad barroca en Valencia (1578-1691), en Anthologica Annua 18 
(1971) 356-439. IDEM, Pasi6n religiosa y literatura secreta en la Va
lencia de Miguel de Molinos (1612-1625), ib., 26/27 (1979/80) 281-
406. 

14 Sabre estos acontecimientos y el personaje que los ocasio
na centra sus trabajos F. PONS FUSTER, La espiritualidad valencia
na, 213-385. IDEM, Mfsticos, beatas y alumbrados, 49-96. Ver, asi
mismo, R. ROBRES, En torno a Miguel de Molinos, 281-406. IDEM, 
Pasi6n religiosa, 281-406. Las agustinas descalzas debian de estar 
entre los admiradores y devotos de Simon, como 10 muestra el 
hecho de que, el10 de mayo de aquel ana, se celebrara en Santa 
Ursula un solemne funeral par el: cf. PORCAR, Joan, Cases evengudes 
en la civtat y regne de Valencia 1, Madrid 1934, 131. 
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de ella encontramos, en calidad de discipulos 0 devo
tos, a personajes tan notables como los franciscanos 
descalzos Antonio Panes y Antonio Sobrino, ambos 
confesores suyos, 0 el mercedario Juan Falconi, el car
melita Jer6nimo Gracian, y aun el mismisimo Miguel 
de Molinos. 

Pues bien, en el grupo espiritual que dirige la ma
dre Francisca encontramos a varias monjas descalzas. 
Que sepamos, al menos dos de Santa Ursula de Valen
cia, Josefa de San Juan e Isabel Ana de la Santisima 
Trinidad, ambas naturales de Gandial5 . La misma 
Mariana de San Sime6n ya hemos visto que era cono
cida de Sobrino, quien la tenia por santal6; y nos consta 
tambien de su trato con otros dos ilustres descalzos 
del convento valenciano: Juan Jimenez (+1628)17 y 

15 Cf. VILLERINO 3, 233b y 239a respectivamente. 

16 La biograffa de Sabrina la recoge muy par extenso PANES 1, 
635-830. Vease tambien ACEBAL LUJAN, Mariano, Sabrina (Anto
nio), en DS 14, Paris 1989,977. F. PONS FUSTER, La espiritualidad 
valenciana, 386-471. IDEM, M(sticos, beatas y alumbrados, 97-141. 
Es muy posible que el mistico franciscano tratara a nuestras des
calzas no solo en Almansa. En el fragor de las luchas alrededor de 
Sim6n, y siendo ministro provincial, fue desterrado a diez leguas 
fuera de Valencia, y el se retir6 a Beniganim, donde residi6 unos 
ocho meses (enero-agosto 1614). Es de suponer que en un peque
no pueblo no podrfa menos que relacionarse can las agustinas 
descalzas. 

17 De el se llegaba a decir -en palabras de Panes- que <<la ma
yor parte del espiritu que hay en ella [en Valencia], se debe a su 
comunicacion y ensenanza» (2, 34a). Era provincial par primera 
vez cuando tuvo lugar la fundacion descalza de Denia, a la que 
asisti6; entonces conoci6 a Mariana. Despues la trat6 muchos anos, 
hasta su muerte. Carrasco recoge retazos e ideas de algunas de 
sus cartas (en pp. 298-302). Y Panes reproduce a la letra unos 
preciosos avisos de la Madre que aparecieron entre los papeles de 
Jimenez, a la muerte de este, y que dan fe del magisterio que sa
bre el ejerci6 nuestra Venerable: en 2, 40a-42a (cf. infra, pp. ?); 
sabre Jimenez, en 1, 122b-124a 403b-407b; 2, 32-45. 
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Juan Mancebon (+1660)18. En fin, quien mas directa 
e intensamente esta relacionada con Francisca Lopez 
es, por cuanto sabemos, Maria de Jesus; ella misma 
confiesa, hablando de sf y de sus dos hermanos carna
les, franciscanos, que «la madre Francisca, [ ... ] nos 
goberno a todos como madre espiritual [ ... ]»19. 

Catalina Ferrer 

Muy en relacion con el anterior existfa otro circulo 
espiritual, este con el centra en la prapia Denia. La 
madre era otra beata, de nombre Catalina Ferrer. Iba 
a misa a diario ala iglesia del convento agustino. Maria 
de Jesus trato intimamente con ella durante mas de 
18 afios20. Alrededor de ellas, y por su esfuerzo, llego 
a formarse un amplio cora de discipulos y devotos: 

18 Habl6 con la Madre en un par de ocasiones, suficientes 
para prendarse de sus cualidades y admirar su santidad, como el 
mismo asegura en la carta que transcribe Carrasco (pp. 297-298). 
Despues de fallecida Mariana, sabemos que frecuent6 su conven
to de Murcia (en PANES 2, 1031a-1056a). 

19 lb., 322a; 10 que dice a rengl6n seguido da clara idea de la 
predilecci6n que Francisca sentfa por los tres hermanos, y por 
Maria en particular. Cf. tambien ib., 2, 794b-795a; 3, 306a 331-
342a 794b-795a. En varias ocasiones aparecen an6nimos perso
najes que comunican ala beata de Valencia con la monja descalza 
de Denia. Aunque faltan por explorar los contactos que esta man
tuvo con otros integrantes del cfrculo de la madre Francisca, co
nocemos algunos, como los mantenidos con monjes de la cartuja 
de Porta Creli, sobre los que volveremos. 

20 «[ ... J yo la tome por madre, y 10 fue dieciocho afios, en que 
estrechamente nos comunicamos [ ... J»: en VILLERINO 3, 315b. «Lo 
que he pas ado con la madre Catalina no hay lengua para declarar-
10, pues cuando ella padecfa yo penaba como ella; y cuando ella 
gozaba, yo me llenaba de contento. Parece que el Sefior nos habra 
unido a las dos de modo que estaban las dos almas en un cuerpo»: 
ib., 332a; alii mismo, en pp. 315b 331-342a, la madre Marfa da 
abundantes detalles. 
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«[ ... ] mucho numera movimos de clerigos, beatas y 
seglares a dejar el mundo tan de veras que reforma
ron sus costumbres, quitandose las galas y entrando 
de veras en la oracion muy fervorosos y con rara esti
macion: hombres mozos, ricos y nobles. Fueron mu
chas las que tomaran habito de beatas, que criola ma
dre Catalina con gran perfeccion»21. 

No sabemos hasta que punto, pero da la impresion 
de que ambos cenaculos forman parte de un unico 
movimiento franciscano de espiritualidad que en 
Valencia venia floreciendo desde hacia decenios. Por 
10 que a nuestro caso se refiere, basta repasar la Cr6-
nica del padre Panes para descubrir en ella frecuentes 
conexi ones entre nuestras descalzas y los descalzos 
franciscanos; ello puede ser explicable por las muchas 
casas de la provincia serafica de San Juan Bautista, y 
por la coincidencia de ambas ramas en las mismas 
poblaciones -Almansa, Valencia, Beniganim, Murcia, 
cuando menos-. Si es de todo punto llamativa la pre
sencia franciscana en la vida de Maria de Jesus, quiza 
por influjo de los dos hermanos que tenia en la Orden 
serafica, muy espirituales ambos22. Ademas de todos 
los citados, encontramos a los padres Antonio 
Sebastian y Alonso Pastor, durante afios directores de 

21 lb., 317ab. 

22 Ala fama de santidad de ellos se refiere VILLERINO 3, 274a. 
Del influjo que ejercen sobre su hermana, la propia Marfa da 
sobradas muestras; baste saber que son ellos los que la obligan-o 
poco menos- a abandonar el convento agustino de Alcira, para 
pasar a otro de observancia mas estricta (cf. ib., 280-283). Por 
otra parte, ya los hemos visto, con su hermana, en el cfrculo de 
Francisca L6pez, cuyo confesor era uno de ellos. Y Maria se cuida 
de sefialar que tambien «se comunicaban mucho» en Denia con la 
madre Catalina, por mas que no estemos seguros de la filiaci6n 
franciscana de esta beata (ib., 315b). 
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la Madre23; y referencias tanto de la venerable Maria 
de Agreda, con la que mantuvo correspondencia, como 
de san Pascual Bailon24. Y aun podriamos anadir al 
Ie go Vicente Orient, que mencionamos mas abajo. 

Juan Muniesa y Pedro Esteve 

Otro personaje que tiene especial importancia para 
el asunto que nos ocupa es el padre Juan Muniesa. En 
la historia de la espiritualidad, el principal merito de 
Muniesa es haber introducido en Valencia la Escuela 
de Crist025. Mas tarde llegaria a ser confesor del mo
nasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Cuando 
conoce a Maria de Jesus es secretario del Comisario 
de su Orden para Castilla, al que acompanaba a Va
lencia para asistir al capitulo que habia de celebrarse 
alIi. Por culpa de la peste que asolaba la ciudad del 
Turia, hubieron de detenerse en Denia. AlIi se cono
cieron e identificaron como aIm as gemelas. A ruegos 
de Muniesa, Maria de Jesus obtuvo de la madre Cata
lina 10 admitiera como hijo espiritual, favor por el que 
aquelle estuvo siempre reconocido. Suspiraba por vida 
mas retirada, y estuvo a punto de pasarse a la refor
rna; entre Catalina y Maria Ie disuadieron. Quiso a su 
vez sacar a nuestra Madre de Denia, hacerla de su 
habito y fundadora de un convento que preparaba; al 
final, sus mismos frailes se 10 impidieron. Se escribie
ron durante 18 anos26. 

23 Cf. ib., 316b-317a y, por otro lado, 329-331 349a 351-353. 
Sobre Sebastian Pastor, fallecido en Almansa en 1611, ver PANES 
1,459b-474b. 

24 Cf. VILLERINO 3, 318b 319a y, para san Pascual, 318b. 

25 La misma de la que formara parte por los arros 50 Miguel 
de Molinos. Cf. V. CARCEL ORTf, Historia de la Iglesia en Valencia 1, 
234-235. R. ROBRES, En torno a Miguel de Molinos, 414-420. 

26 Cf. VILLERINO 3, 317b-319 321a. 
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Finalmente, en relacion con las descalzas encon
tramos al venerable Pedro Esteve, «Hamado en aquel 
Reino el Santo»27, predicador popular y fervoroso don
de los haya. Era pariente de Catalina Ferrer y tio de la 
descalza Magdalena Gavila de la Presentacion, del 
monasterio de Denia28. En este convento fue confesor 
varios lustros; y, durante ese tiempo, director espiri
tual, entre otras, de Maria de Jesus. Esteve es uno de 
los que Ie mandan a la venerable Madre poner por 
escrito sus experiencias espirituales, y quien guard a 
sus papeles29. 

En resumen, nos haHamos en contacto con algu
nos de los principales representantes de la espirituali
dad franciscana en Valencia. Una espiritualidad total
mente centrad a sobre la oracion de recogimiento, y 
continuadora de la que fecundo toda Espana a 10 lar
go del siglo XVI. De ella bebieron todos nuestros espi
rituales y misticos, comenzando por santa Teresa. 
Estamos en la provincia franciscana de San Juan Bau
tista, que, como escribe un especialista, «fue uno de 
los ultimos bastiones de la mistica del recogimiento»30. 
Lo mismo que de esta mistica broto en Castilla el fe
nomeno de reforma que llamamos «Recoleccion», tam
bien en Valencia surge del recogimiento la descalcez 
de que hablamos. 

27 lb., 167b. Aporta datos sobre el V. CARCEL aRT!, Historia de 
la Iglesia en Valencia 1,239. Tambien, CHABAs, R., La Historia del 
Venerable Fray Pedro Esteve, Predicador apost6lico, Denia 1865. 
Algunos detalles los recoge, mas recientemente, OLIVER SANZ DE 
BREMOND, Emilio, Historia de Denia, [Valencia] 1979. 

28 VILLERINO 3,167 342b. 
29 Este personaje aparece con frecuencia mencionado en los 

apuntes de la madre Marfa que publica Villerino (en 3, 349-353 
362-363 369). Asimismo, 10 encontramos presente en la nota bio
grafica de Juana de la Concepci6n, por ejemplo, de este mismo 
convento de Denia: Esteve la ayuda a bien morir (ib., 169). 

30 M. ACEBAL LUJAN, Sobrino (Antonio), 977. 
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B. Jesuitas 

Desde hacia decenios, la Compania de Jesus for
maba el cuerpo mas compacto de la reforma en Espa
na. Dos eran, sobre todo, los puntos en que apoyaba 
su vitali dad: la educaci6n en los colegios y la direc
ci6n espiritual en el camino de la oraci6n. En uno y 
otro campo no dejaba de tener opositores, asi como 
tambien apasionados admiradores. 

Ribera era uno de estos: nutria por los jesuitas un 
fervor here dado de su padre, don Perafan31 . El mismo 
confiesa que «el principal consuelo que tuvo cuando Ie 
hicieron aceptar este cargo [de arzobispo y Patriarca], 
fue saber que habia en Valencia un colegio de la Com
pania»32. Y a favor de este Colegio de San Pablo libra, 
ya recien entrado en la di6cesis, una batalla que 10 en
frent6 durante tres anos a la universidad, hasta el pun
to de intervenir la Inquisici6n y el propio rey Felipe 1133. 

Respecto a la oraci6n, el magisterio de los padres 
de la Compania era comunmente reconocido, yesta
ba avalado por los elogios de una santa Teresa, por 
ejemplo. Y, en el caso concreto de Valencia, el terreno 
estaba especialmente abonado por la universidad que 
san Francisco de Borja habia fundado en Gandia el 
ano 1547. No era s6lo un foco de saber sino, sobre 
todo, un centro de acompanamiento espiritual y de 
irradiaci6n de la oraci6n afectiva. Espirituales de la 
talla del padre Antonio Cordeses, rector alIi entre los 
anos 1553 y 1560, fecundaron para varias decadas to do 
el territorio valencian034. 

31 Cf. ROB RES, 63-65. 

32 Cf. ib., 101 y 133. 

33 Cf.ib., 122-17l. 

34 Cf. YANGUAS, Aurelio, Cordeses (Antoine), enDS 2, Paris 1953, 
2310-22. Sobre el origen y el espiritu que caracteriz610s primeros 
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Este influjo benefico de los jesuitas les afecta a las 
agustinas descalzas, cuando menos ambientalmente. 
Y en algun caso, como en el de la fundaci6n de Mur
cia, la intervenci6n de la Compania es decisiva35. De 
personas concretas apenas tenemos referencias; s610 
nos consta de las dos hermanas gandienses que ya 
antes mencionamos, Josefa de San Juan y Catalina 
del Espiritu Santo, las cuales, cuando estaban en el 
siglo, se confesaban en la Compania36. 

Pero tenemos otro testimonio que, aunque generi
co, es especial mente valioso, por ser de primera mano. 
El carmelita Jer6nimo Gracian lleva algunos meses 
de visitador oficial de las descalzas cuando, lleno de 
satisfacci6n, cuenta a sus corresponsales: «[ ... J se acu
de a todas las cosas de estas nuevas fundaciones de 
agustinas descalzas de Teresa de Jesus, que van con 
aquel espiritu que al principio las de la Madre, 
acudiendoles los padres de la Compania, que no es 
mal arrimo»37. 

Pudiera ser que el propio Gracian, formado a la 
som bra de los jesuitas y ad mirador suyo hasta preten
der ingresar entre ellos, hubiera buscado su ayuda para 
atender los conventos que Ie habian sido encomenda
dos. Creemos, sin embargo, que el no tuvo tiempo 
material para gestionarlo, ni mucho menos interes en 
poner al cuidado de otros comunidades en las que veia 
un calco de las primitivas de santa Teresa. Hubo de 

tiempos de la Universidad de Gandfa, ver F. PONS FUSTER, La espi
ritualidad valenciana, 128-141. 

35 As! 10 subraya el jesuita Jose Carrasco, en su biograffa de la 
madre Mariana de San Sime6n (pp. 184-187305-307). 

36 Cf. VILLERINO 3, 254a. Ademas, eran hermanas de dos de los 
jesuitas fundadores del colegio que la Compaiiia abre en Segorbe, 
en tiempos de Gines de Casanova (ib., 234b Y 267b). 

37 Valencia, 31 enero 1607, en Cartas 386. 
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ser el propio fundador, san Juan de Ribera, quien puso 
los tallos tiernos de sus conventos al arrimo de los 
mejores maestros, sus protegidos y devotos padres de 
la Compania de Jesus. 

C.Otros 

Otro de los lug ares donde, de una u otra forma, se 
daban cita los espirituales valencianos era la cartuja 
de Porta Creli, mas alla de Naquera. El primero que 
gusta de tratar con los monjes es el propio Ribera. 
Pero en relaci6n con ellos encontramos tam bien 10 
mismo a Francisca L6pez, que a Sobrino, 0 las carme
litas descalzas de San Jose, 0 algunos miembros del 
Oratorio, como Luis Crespi... 38. 

Pues bien, tambien hay descalzas que estan en co
municaci6n con este santuario. En concreto, la misma 
madre Maria de Jesus. Creemos que ella -y no una car
melita descalza- es la monja «visionaria, maestra y pre
cavida», autora de las cartas, dirigidas al cartujo Luis 
Estiria, que parcialmente transcribe Robres39. De los 
parrafos que este autor recoge se desprende la existen
cia de un trato espiritual asiduo y fraterno de varias 
monjas descalzas con algunos cartujos de Porta Creli. 

Otro tanto se puede decir de la conexi6n que con 
las descalzas ten ian algunos fundadores del Oratorio 

38 Cf. R. ROBRES, En torno a Miguel de Molinos, 394 396 397 
399 402 413. Por cierto, que el Oratorio nace en el entorno del 
franciscano descalzo Juan Jimenez, segun explica PANES 2,35-39. 
Cf. F. PONS FUSTER, La espiritualidad valenciana, 705-726. IDEM, 
Misticos, beatas y alumbrados, 234-242. Para la historia de este 
monasterio, ver TARiN Y JUANEDA, Francisco, La Cartuja de Porta
Coeli {Valencia}. Apuntes hist6ricos, Valencia, 1986, esp. pp. 82-83 
289-290. 

39 Cf. En torno a Miguel de Molinos, 402-404. Estan fechadas 
entre 1673 y 1674. 
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valenciano. En concreto, Luis Crespi, obispo de 
Plasencia, que durante dos anos fue padre espiritual 
de Maria de Jesus40. Y 10 mismo los iniciadores de la 
Escuela de Cristo, como es el caso del maestro agusti
no Jaime Lopez 0 ellego franciscano Vicente Orient. 
Al primero 10 encontramos visitando algunos conven
tos, como los de Olleria y Denia, y dando respuesta a 
consultas de las monjas41 . Del trato asiduo que Maria 
de Jesus, al menos, tenia con Orient nos da cuenta 
ella misma42. 

40 Cf. VILLERINO 3,369-370. 

41 Cf. ib., 226 y 305. 

42 Cf. ib., 306a. La anecdota que la madre Maria cuenta po
dria servir de ejemplo de 10 que era el trato profundo, el to no afec
tivo y la hermandad espiritual entre todos estos personajes: «Fray 
Vicente Oriente, gran siervo de Dios, me dijo muchas veces: "Her
mana, mucho me consuela con la claridad que me dice las cos as" . 
En una ocasi6n me dijo: "Hermana, siendo asi que nos tratamos 
ha tanto tiempo, jamas hemos hablado de la oraci6n que vuestra 
Caridad y yo tenemos". Y yo Ie dije: "La que vuestra Caridad tiene, 
como guste de que yo se la diga, 10 hare". Y el me dijo que recibi
ria favor. Declaresela y mostr6 recibir consuela grande, y me dijo: 
"As! es cuanto me pasa; s610 me ha dejado de explicar una cir
cunstancia". Esto me cay6 en gracia, y Ie dije que no sabia mas de 
10 que el Senor me habia declarado». En el panorama espiritual 
valencia no, Orient es conocido como companero de la beata Jua
na Asensi. En 16491a Inquisici6n los habfa condenado por delitos 
considerados de alumbrados. Cf. F. PONS, M(Slicos, beatas y alum
brados, 183-188. 

Noticias tanto sobre el Oratorio como sobre la Escuela de Cristo 
en Valencia, en R. ROBRES, En lorno a Miguel de Molinos, 410-420. 
Tambien, en PANES 2, 36-39. F. PONS, M(sticos, beatas y alumbra
dos, 234-242. 

3. TERESIANISMO 

A. Propio de san Juan de Ribera 

Hay una figura que recoge las corrientes citadas, 
compendiando todas las fuerzas reformistas del siglo 
XVI. Es santa Teresa de Jesus. Por eso, san Juan de 
Ribera, que se esfuerza por alentar cualquier foco de 
renovacion espiritual, no podia ignorar la importan
cia del movimiento teresiano. 

Devoci6n personal 

De hecho, 10 conoce y sigue con atencion desde sus 
primeros pasos. En 1565, el era obispo de Badajoz, y 
la madre Teresa aun no hacia un ano que se habia 
descalzado. Pues bien, con motivo del sinodo episcopal 
celebrado en Salamanca, tiene ocasion de conversar 
largo y tendido sobre ella con don Alvaro de Mendoza, 
obispo de Avila43 . Desde entonces queda prendado del 
ideal teresiano, coincidente con el suyo; por eso, en 
1571, al enterarse de que la Santa ha empezado sus 
fundaciones en Castilla, se dirige a ella para propo
nerle fundar en Valencia, su nueva diocesis44. La Ma-

43 «[ ... ] habiamos hablado muchas veces en ella [esto es, so
bre santa Teresa] el ano de sesenta y cuatro en la S!nodo Provin
cial Compostelano que se celebr6 en Salamanca»: Ep(stola, 20 (cf. 
infra, pp. 323-324). 

44 «Y, oyendo que la madre Teresa de Jesus habia comenzado 
a fundar algunos monasterios en los cuales se llevaba esta forma 
de vivir, procure el ano de setenta y uno que viniese a esta ciudad 
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dre ya habia oido hablar de el al obispo Mendoza y no 
parece tuviera mala opinion de su persona, cuando Ie 
responde «que 10 hiciera de buena gana»45. El unico 
obstaculo es el de la jurisdiccion: «el monasterio no 
podria ser sujeto al Ordinario sino a los padres car
melitas descalzos, por haber ya dadoles la obediencia 
y ellos mandadole que no fundase casa que no estu
viese sujeta a la Orden»46. Ribera no esta dispuesto a 
aceptarlo, de modo que la fundacion no tiene lugar. 
Con todo, el santo Arzobispo no se desilusiona: «Con 
esta respuesta, quede sin esperanza de la venida de la 
Madre, pero no sin los mismos deseos que siempre ni 
sin confianza de que nuestro Senor me los habia de 
cumplir»47. 

No significa esto una ruptura con la corriente espi
ritual que arranca de la Santa de Avila, ni con la fami
lia espiritual que ella funda, Antes, al contrario, es el 
primer episodio de una espectacular irrupcion del 
teresianismo en Valencia48. Las carmelitas descalzas 

a fundar un monasterio. Y, por orden mfa, Ie escribi6 el padre 
Pedro de Santander, rector que entonces era del Colegio de San 
Pablo [ ... J»: lb. (d. infra, p. 323). 

45 lb. 

46 lb. (d. infra, p. 324). 

47 lb. 21 (d. infra, p. 324). Lo mismo explica Ribera en carta a 
Diego de Yepes, obispo de Tarazona, que Ie envia la biografia que 
acaba de publicar de la Santa (Valencia, 12 junio 1608): en ROBRES, 
460-461 (d. infra, p. 317-318). Da aquf raz6n de por que quiere 
monjas sujetas al obispo: «Yo querrfa que estuviese a obediencia 
del ordinario porque 10 he tenido siempre por 10 mas seguro, si 
bien mientras durare el fervor que tienen ahora los descalzos car
melitas no serra inconveniente. Pero, como el tiempo es tan ene
migo de la constancia y se ven tan grandes dallos en todas partes, 
no carece de peligro». 

48 «La Madre Teresa no lleg6 mientras vivfa a las costas val en
cianas. Pero no tard6 en hacerse presente por medio de sus obras 
mas directamente ligadas a su tarea de Reformadora y de la mana 
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fundaran en la Ciudad del Turia en 1588, y los frailes 
al ano siguiente. Y si no 10 hicieron antes no fue por
que el Patriarca 10 impidiera, que, muy al contrario, 
10 solicito varias veces: «Escribe de hecho el P. Gracian 
que entre los conventos que se Ie pi den y "a los que no 
se acude por no haber comodidad", por falta de per
sonal, estan el de Valencia y el de "velchit cabe Valen
cia". Continua: "Sobre estos dos convent os ha escrito 
el Patriarca pidiendo que se funden"»49. 

Aprecio de sus escritos 

Sentia el santo Arzobispo pasion por la Fundadora 
de Avila y, aun en tiempos tan tempranos, autentica 
veneracion por sus escritos. Gracian dara cuenta mas 
adelante de una experiencia personal. En noviembre 
de 1606, el declaraba como testigo en el proceso de 
canonizacion de san Ignacio de Loyola. Se vio preci
sado a «mostrar un papel de mano de la santa madre 
Teresa de Jesus, que me dejo cuando se murio [ ... J Y 
asi se Ie puse en manos del Patriarca. El cual, viendo 
la letra de la Madre, Ie leyo y beso muchas veces, y me 
dijo Ie diese traslado de el»50. 

de hombres de extraordinaria entidad religiosa y reformista. Ade
mas, de honda y entusiasta comuni6n con la obra teresiana. No 
creo que pueda encontrarse otro caso semejante en la rica histo
ria de la expansi6n del teresianismo»: HERRAIZ, Maximiliano, La 
espiritualidad carmelitana en Valencia durante el siglo XVI, en Co
rrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI, Valencia 1983, 245. 

49 lb. 242. A estos contactos epistolares alude, seguramente, 
Sanchis (en p. 64). Con todo, se nos antoja gratuita la conexi6n 
que establece con las descalzas y el Santo Sepulcro de Alcoy. Cree
mos que se ha de tratar de fundaciones carmelitas ordinarias, sea 
de hombres 0 de mujeres; y que el santo Obispo segufa rum ian do 
su plan de unas monjas reformadas sometidas al ordinario. 

50 A Marfa de San Jose, Valencia 24 noviembre 1606, en Car
tas 381-382. 
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Mas aun. Su interes por la obra escrita de Santa 
Teresa es muy anterior, y Ie lleva a tomar iniciativas 
que influiran poderosamente en la difusion del ideal 
teresiano. En 1587, un ano antes de que aparezca la 
edicion principe de las obras de la Madre, edita el 
Camino de Perfecci6n. Asi, «aparte de testimoniar su 
aprecio de la obra teresiana, el Patriarca con esta edi
cion abre el espiritu teresiano al publico en general. 
La Reforma de la Madre Teresa, el estilo de vida espi
ritual que inaugura en la Iglesia, no puede "entrar" de 
mejor manera en Valencia [ ... J La publicacion de este 
libro teresiano tiene que senalarse entre los gestos mas 
significativos de reforma del Patriarca de Valencia. In
dudablemente sen ala el impacto que Ie habia produ
cido el enfoque reformista de la Madre Teresa y su 
comunion con el mismo. Valencia se situaba asi en la 
avanzadilla del reconocimiento y aceptacion eclesiales 
de Teresa de Jesus, rnaestra de espiritu, cuando ape
nas hacia cinco anos de su fallecimiento»51. Veremos 
la cosecha que enseguida madura; veinte anos mas 
tarde, se asombrara Gracian de 10 familiares que re
sultan en Valencia el espiritu y las obras de la 
Reformadora del Carmen. 

Algo parecido ocurre con las constituciones que el 
santo Arzobispo da anos mas tarde a sus agustinas 
descalzas. Subrayan los teresianistas la gran imp or
tancia de esta edicion. Ello es debido a que su texto 
procede de la Santa, al ser el aprobado en vida de ella 
en el capitulo de Alcala de 1581 -si bien no recoge la 
edicion hecha ese mismo ano en Salamanca, sino la 
que fray Luis de Leon llevo a cabo en Madrid el ano 
1588-. Sin embargo, estas constituciones duraron bien 
poco en los conventos carmelitas; en 1592 ya fueron 

51 M. HERRAIZ, La espiritualidad carmelitana, 243-244. 
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sustituidas por un ordenamiento procedente del 
gobierno general. En consecuencia, de este texto se 
han salvado poquisimos ejemplares; uno de ellos, 
este que impone Ribera. En resumen, «el gesto del 
santo obispo valenciano tiene doble significado. 
Documenta el impacto que el estilo de vida religio
sa a la manera teresiana produjo en el siglo XVI 
mas aHa de los ambientes carmelitanos. Y pone en 
marcha la historia editorial de las Constituciones 
de la Santa, una vez desautorizadas oficialmente 
dentro del Carmelo»52. 

B. De sus visitadores 

Por si no bastara conocer la aficion del fundador, 
veamos quienes son y como piensan aquellos que, en 
este terreno, son los principales colaboradores y 
representantes del obispo, sus visitadores diocesanos 
de religiosas. 

En nuestro caso, al repasar la lista de los visit adores 
valencianos, nos llevamos una sorpresa: en los prime
ros anos de existencia de las descalzas, aparecen en 
este cargo tres de las personalidades mas proximas a 
la figura y el espiritu de santa Teresa. Nos referimos a 
Cristobal Colon, Juan Sanz y Jeronimo Gracian. 

52 ALVAREZ, 68-69; vease todo el articulo. Tambien, M. HERRAIZ, 
La espiritualidad carmelitana, 242. No entramos aqul en cuestio
nes crfticas ni en el debate sobre el grado de pureza teresiana de 
estas constituciones: d. ANTOLfN, Fortunato, Observaciones sobre 
las constituciones de las carmelitas descalzas promulgadas en Alcala 
de Henares en 1581, en Ephemerides Carmeliticae 24 (1973) 291-
374. SIERRA, Teodoro, Las Constituciones de las Carmelitas Descal
zas promulgadas en 1990, en Revista de Espiritualidad 50 (1991) 
455-498. Se han reeditado recientemente en Constituciones de las 
carmelitasdescalzas (1562-1607), Roma 1995, 69-99, con una pre
sentaci6n de Antonio Fortes (en pp. 51-67). No hemos encontrado 
alusi6n alguna a san Juan de Ribera. 
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Mortuu.; vt vivas" 'JIt'VU& 111..of'iaris . 

ASSlAtsct ul/o ",jUs, ,/u'am 

13. Madre Mariana de San Sime6n 

Jose CARRASCO, La Phenix de Murcia [ ... J, Madrid 1746,405-406. 
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1. Crist6bal Col6n 

Ya 10 hemos visto saliendo del palacio arzobispal 
de Valencia al frente de las fundadoras y llevando a 
cabo la fundaci6n de Alcoy en nombre del Patriarca. 
Lo propio hace, y con el mismo cargo, en 1604, en el 
caso de Denia. Y 10 vuelve a hacer en 1606, en la fun
daci6n ali cantina de la Sangre de Cristo, de canonesas 
agustinas; seguia siendo visitador y, como veremos, 
iba en compaiiia de Jer6nimo Gracian. 

Pues bien, Co16n era estudiante en Salamanca cuan
do Ia madre Teresa fundaba alIi. Trat6 con ella, Ia con
fes6 alguna vez y en ocasiones Ie ech6 una mano. En 
1595 canta las virtu des de la Madre en el proceso que 
Ribera ha instruido en Valencia. Dice haber leido to
das las obras de Ia Santa. No sabemos concretar mas 
la intervenci6n de este clerigo en Ia reforma religiosa 
de la di6cesis valentina ni, en particular, en las funda
ciones agustinas descalzas. Si es patente el amor que 
nutre por la reforma, asi como su conocimiento del 
mundo de la oraci6n y la forma de vivir de santa Te
resa53. 

2. Jer6nimo Gracidn 

Sin lugar a dudas, san Juan de Ribera es el funda
dor y padre de las agustinas descalzas. Lo cual no sig
nifica que eillevara a cabo su papel directamente en 
todo momento. Seria impensable en un personaje que 
tenia sobre sus hombros tantas responsabilidades, 
eclesiasticas, civiles y aun militares, en el reino de Va
lencia. Por mucho que el deseara estar con sus mon
jas, no podia dirigirlas solo. La tall a de su personali
dad y el amor para con ellas se manifestaran en la 

53 Sobre este Crist6bal Col6n, vase ALVAREZ, 75. M . HERRAIZ, 

La espiritualidad carmelitana, 245. 
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diligencia y el acierto que muestre a la hora de elegir 
colaboradores. 

En ningun caso queda ella tan patente como en el 
del carmelita descalzo Jeronimo Gracian (1545-1614), 
una de las figuras centrales en la historia de la espiri
tualidad de fines del siglo XVI y comienzos del XVII. 
Lo encontramos en conexion con los mas variados cir
culos oracionistas de toda Espana, desde Valladolid a 
Jaen, de Lisboa a Valencia. Y tendra que ver con casi 
todas las reformas que se dan entre religiosos: con los 
agustinos recoletos, trinitarios y mercedarios descal
zos, dominicas, bernardas y jeronimas descalzas ... 54. 

Antecedentes 

El mismo Gracian nos dice que, en cuanto llego a 
Valencia, «habiendo hablado al Patriarca, se holgo 
mucho de mi venida, que tiene gran noticia de nues
tras cosas»55. Ribera debia de haber oido hablar mu
cho, a favor y en contra, de quien habia sido el prefe
rido de la madre Teresa: el elegido por ella como con
fidente, y para director y superior de monjas y frailes. 
Tras desempenar otros importantes cargos, habia sido 

54 Vease, para la biograffa de este personaje, la semblanza que 
traza PACHO, Eulogio, ler6nimo Gracidn de la Madre de Dios. Vida 
y obras, en Monte Carmela 91 (1983) 259-309; todo este numero 
extraordinario (pp. 257-625) esta dedicado a Gracian. MORIONES, 
Ildefonso, Nrome dela Mere de Dieu (Gracian), enDS 8, Paris 1974, 
920-928. Los fragmentos biogrMicos que se desprenden de su 
epistolario los recoge Juan Luis Astigarraga en la introducci6n a 
Cartas (pp. 1 *-79*); su estancia en Levante, sobre todo en pp. 47*-
51 *. De la participaci6n que Ie cupo en las distintas reformas reli
giosas habla el mismo en su Peregrinaci6n de Anastasio, diaIogo 
XIV (pp. 210-227). Cf. HUERGA, Alvaro, Historia de los alumbra
dos. Ill: Los alumbrados de Hispanoamerica (1570-1605), Madrid 
1986, sobre todo pp. 115-120. 

55 A Marfa de San Jose, Valencia 23 noviembre 1604, en Car
tas 346. 
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el primer provincial descalzo, asi como el redactor y 
editor -por especial encomienda de la Santa- de las 
constituciones para las monjas promulgadas en el 
Capitulo de Alcala de 1581; justamente las mismas 
que Ribera acomodara para sus descalzas. Gracian era, 
en fin, desde la muerte de la Santa de Avila, el princi
pal depositario de su espiritu. 

Todo el mundo sabia de las luchas habidas dentro 
del Carmen descalzo a partir de 1585. Por un lado es
taba el genoves Nicolas Doria, sucesor de Gracian en 
el provincialato, mas toda el ala rigorista de la Orden; 
por otro, el propio Gracian y buena parte de las mon
jas, defensores del carisma teresiano, que busca la 
perfeccion por la caridad tanto en el contenido como 
en las formas. Con el apoyo del rey, triunfaron los pri
meros, que se ensanaron con los vencidos. Doria no 
para hasta ver a su oponente fuera de la Orden; consi
gui6 expulsarlo en 1592. 

Desde entonces hasta el presente, la vida de Gracian 
habia sido un autentico viacrucis. En traje de ermita
no fue a Roma a defender su causa ante la Santa Sede, 
sin exito alguno. Tampoco encontr6 ayuda en los re
presentantes politicos de Espana. Para colmo, viajan
do por mar, fue apresado por los turcos, que en Tunez 
10 tuvieron cautivo dos anos. Al fin, consigue reunir la 
suma del rescate y ser liberado en agosto de 1595. 
Vuelto aRoma, la suerte empieza a sonreirle: es 
rehabilitado al ano siguiente, aunque en Espana los 
superiores descalzos se niegan a readmitirlo. Perma
nece en la Ciudad Eterna como te610go del cardenal 
Deza, y dedicado al mismo tiempo a promover la cau
sa de beatificaci6n de santa Teresa. 

En 1600 retorna a Espana, con la encomienda 
pontificia de predicar en Marruecos el jubileo del Ano 
Santo. Encuentra entre los suyos una acogida fria; los 
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ambientes contrarios a su persona resisten el paso de 
los afios. Hasta 1602 se dedica a la predicacion por el 
norte de Africa, con la esperanza del martirio. Entre 
1602 y 1604 no cesa de predicar y trabajar por la cau
sa de la Santa Madre. 

Etapa levantina 

En esta coyuntura, en que el fervor se entremezcla 
con una cierta insatisfaccion, cae Graciim por Levan
teo Su objeto principal es embarcar para Milan, siguien
do la invitacion insistente de su amigo, el cardenal 
Federico Borromeo, que 10 reclama para dedicarle a 
la difusion en su diocesis de la reforma descalza56. 

Mientras espera embarcacion segura, predica el 
adviento en Valencia, adonde llega el 19 de noviem
bre. Se hospeda en el convento de San Felipe, de los 
carmelitas calzados, en donde esta «el recudidero de 
las beatas y de las cosas de espiritu» 57. Este sera su 
centro de operaciones. AlIi reside tambh~n, como pro
vincial, Juan Sanz, gran espiritual y continuador de 
su labor. 

En la estancia levant ina de Gracian podemos dis
tinguir una primera etapa, documentada desde enero 
de 1604 -si damos por cierto que asistio a la funda
cion de Denia- hasta abril de 1605. Durante este tiem
po no parece tener cargo oficial alguno. El triangulo 
de sus actividades 10 forman las capitales de Valencia, 
Alicante y Murcia; mas las principales poblaciones in
termedias, como Orihuela y Elche. Descubre un te
rreno dispuesto para todo 10 que suene a devocion, 10 

56 Cf. Juan Luis Astigarraga, en la introducci6n a Cartas, 43*-
46*. TOMAs SANCHlS, Dionisio de, ler6nimo Gracidn par tierras de 
Valencia, Alicante y Murcia, en Monte Carmela 97 (1983) 481-497. 

57 A Maria de San Jose, Valencia 23 noviembre 1604, en Car
tas 347. 
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mismo en los carmelitas calzados, tanto frailes como 
monjas, que entre la gente llanaS8. 

Sobre todo, Ie llama la atencion 10 conocidos que 
son en estas tierras los escritos teresianos; y no solo 
entre monjas y frailes59: «Es cosa para alabar aDios 
ver 10 que hace la madre Teresa de Jesus aun por estas 
tierras -escribe desde Alicante-, donde no tienen mas 
noticia que de sus libros, que hemos menester bien 
que hacer en quitar hunes y demasias de oracion en 
mujeres casadas, y aun algunas de elIas bien mozas y 
hermosas, que me admira y confunde 10 que Dios hace; 
y como de ordinario hay poca luz de esta [=oracion], 
recibese con mucho gusto y cae como agua en tierra 
sedienta»60. 

Respecto a Ribera, ya hemos visto con que alegria 
10 recibi6. Desde el primer momento, goza de su con
fianza, hasta el punto de poner a su disposici6n el co
rreo oficia161 . Tanto el Patriarca como su sobrino, el 
marques de Malpica, gustan mucho de sus sermones, 
y Ie importunan para que predique la cuaresma en 
Valencia, «en una parroquia donde tienen tribuna»62. 

58 Las expresiones ponderativas se suceden en el epistolario: 
«[ ... J esta gente valenciana, que se van tras sermones de espfritw>, 
«la gente de aquf es devota», dice escribiendo desde Valencia; «en 
ninguna parte por ahora esta la mies tan aparejada como aquf», 
escribe refiriendose a Alicante; dice haber hallado en Murcia, El
che y Orihuela «mucha mies por aca de gente espiritual [ ... J la 
gente de esta tierra es tan devota y bien inclinada [ ... }>: en Cartas, 
346-378. 

59 Cf. a las carmelitas descalzas de Consuegra, Valencia 8 di
ciembre 1604, ib., 351. 

60 A Marfa de San Jose y carmelitas descalzas de Consuegra, 
Alicante 24 enero 1605, ib., 371. 

61 A Marfa de San Jose, Valencia 23 noviembre 1604, ib., 349. 

62 A las carmelitas descalzas de Consuegra, Valencia 8 diciem
bre 1604, ib. 352; cf. a Marfa de San Jose, Valencia 18 diciembre 
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Desde que, por abril de 1605, esta en Murcia hasta 
que escribe desde Valencia el 3 de julio del afio si
guiente, el epistolario de Gracian no nos aporta 
datos. Si nos consta que, despues de larga espera y 
varias dilaciones, suspende definitivamente su via
je a Milan. Da la impresi6n de que los «aprietos», 
«abrasijos», «hunes» ... con los que -segun confiesa
santa Teresa Ie empujaba a este viaje63 , ante las di
ficultades que surgen, se encauzan en otra direc
ci6n. Iba a Milan a difundir la reforma, y 10 mismo 
va a hacer a partir de ahora en Espafia. Y sera 10 
que siga haciendo en su ultima etapa de Flandes, a 
partir de 1607. S6lo que, ahora, las monjas refor
mad as no seran carmelitas. 

Interviene en primer lugar, segun el mismo nos 
cuenta, en una incipiente fundaci6n de descalzas do-

1604, ib. 354; 22 diciembre 1604, ib. 356. Habla Gracian en esta 
ultima carta de la enorme demanda que tiene un tratado suyo 
sobre san Jose, y que incluso Ie piden haga 10 posible por conse
guir se haga fiesta de precepto. Pues bien, sabemos que Ribera 
apoy6 el ferviente deseo de su pueblo y 10 elev6 a la Santa Sede en 
varias ocasiones: ver JOSE ANTONIO DEL NINO JEsDs, Fray ler6nimo 
Gracilin de la Madre de-Dios y su "Sumario de las excelencias del 
glorioso S. loseph, esposo de la Virgen Marla" 0 "losefina" (1597), 
en San lose en el Renacimiento (1450-1600) , monografico de Es
tudios losefinos 31 (1977) 295-322. 

Con todo, a comienzos de 1605, Gracian parece algo decepcio
nado de el; escribiendo a su hermana Marfa de San Jose, Ie hace 
un comentario poco claro: «[ ... J del Patriarca tampoco [hay que 
hacer casoJ, que aunque me muestra buena voluntad, no hay mas 
que en coger los hombros a muchas cosas muy graves que aqui se 
podrfan tratan>: Valencia 3 enero 1605, en Cartas, 363. 

63 Es su continua cantinela en el epistolario: con toda esta 
jerga se refiere al impulso interior -atribuido por el a la Santa- a 
volver «a su centro», esto es a vivir como carmelita descalzo y 
trabajar por su habito. Es la misma insatisfacci6n que manifesta
ra mas tarde, siendo visitador de las monjas de Ribera. 
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minicas en Orihuela, en abril de 160564. Yal afio si
guiente, en julio, en la del convento alicantino de la 
Sangre de Cristo, de canonesas agustinas reforma
das65 . En ambos casos, el iniciador es el dean Zarago
za, Maestro del Sacro Palacio, a quien Gracian habia 
conocido en Roma. Y en ambos se sirven de monjas 
traidas de Valencia; del monasterio de San Crist6bal, 
y dadas por Ribera, al menos en el caso de Alicante66. 

64 Cf. a Maria de San Jose y carmelitas descalzas de Consuegra, 
Murcia, 28 abril1605, en Cartas 376-377. 

65 Cf. a Marfa de San Jose, Valencia 24 noviembre 1606: «[ ... J 
se fund6 en julio y va muy bien» (en Cartas 384). Aunque algunos 
especialistas, siguiendo al padre Silverio, fechen esta carta en 1604 
(ALVAREZ, 76-79. E . PACHO, ler6nimo Gracilin de la Madre de Dios, 
287. D. DE TOMAs, ler6nimo Gracilin por tierras de Valencia, 487-
489), en realidad corresponde a 1606, como la data Juan Luis 
Astigarraga, en su edici6n de las Cartas de Gracian. Lo confirman 
las dos cr6nicas de la fundaci6n que aun se conservan en este 
convento alicantino. 

66 Asf 10 da a entender claramente Gracian: «[ ... J nunca pudi
mos acabar con los del corregimiento fuesen de ninguna de las 
6rdenes mendicantes, sino calongesas de unas que hay en el mo
nasterio de San Crist6bal de Valencia [ ... J Fui a Valencia para este 
caso. Tratelo con el Patriarca, dionos dos monjas de las mas de
seosas de reformaci6n. Volv! con ellas a Alicante en compania del 
maestro Crist6bal Co16n, visitador de su obispado [ ... J»: Peregri
naci6n de Anastasio, 216. Una de estas monjas era, precisamente, 
Constanza Carroz 0 Carros, que habia sido priora en el convento 
de la Misericordia de Valencia en 1593, mucho antes de que Ribe
ra 10 refundara como descalzo. La acompana Francisca Mateu. 
Salen de Valencia el dia 13 de julio, y el 16 llegan a Alicante; la 
solemne procesi6n de traslado tendra lugar el dia 18. Aunque pueda 
dar la impresi6n de ser un curiosa duplicado de la primera funda
ci6n agustina descalza, la diferencia entre ambos monasterios es 
obvia, ya que el alicantino observara las mismas constituciones 
de San Crist6bal. 

En el caso de la fundaci6n de Orihuela, no se espe< ifica de que 
convento valenciano salieron las monjas fundadoras. Graciall h._ 
bla de «unas monjas dominicas que hay alli fundadas de nuevo 
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Can las agustinas descalzas 

Aunque a la ciudad del Turia Gracian llegue mas 
tarde, el pedodo en que se relaciona con nuestras 
monjas podriamos hacerlo empezar en enero de 1604, 
cuando se funda Denia. Despues -tambien 10 hemos 
visto- vuelve a aparecer en la fundaci6n del convento 
de Valencia, cuyo «Libro de Cuenta y Raz6n» abre en 
octubre de 1605, suponemos. Dada su afici6n a las 
monjas, no dejaria de visitar ambos monasterios -y 
quiza tambien el de Alcoy- con asiduidad. 

Cuando ellos menciona en su epistolario es a par
tir de abril de 1606. Mas exactamente, la primera alu
si6n la encontramos en carta del 3 de julio. Se esta 
lamentando de que sus trabajos apost6licos, tan soli
citados por otras 6rdenes, no sean de provecho a las 
carmelitas descalzas, que no quieren saber de el. Y 
comenta: «[ ... ] en lugar de ell as han entrado las agus
tinas desca]zas de la madre Teresa de Jesus, que asi se 
llaman los cinco monasterios que de ell as ha fundado 
e] senor Patriarca, porque -aunque la RegIa es de san 
Agustin- las constituciones, costumbres y manera de 
proceder son de la Madre, como cuando ella vivia. Y 
hay muy buenas piezas entre ellas, y cada dia se van 
recibiendo mejores»67. 

Todavia no es visitador y, quiza por ella, cuenta mas 
conventos de los realmente existentes. Mas adelante, 
recibido ya el encargo de Ribera, concretara: «Ellu
nes pasado, a 20 de noviembre, me dio el Patriarca 
sus comisiones para visitar los monasterios de agusti
nas descalzas que tiene en Alcoy y Denia [ ... ] y para 

por el padre maestro Zaragoza [ ... J y por cuatro muy santas que 
vinieron de Valencia»: Cf. a Marfa de San Jose y carmelitas des
calzas de Consuegra, Murcia 28 abril160S, en Cartas 376. 

67 A una carmelita descalza, Valencia 3 julio 1606, ib., 380. 
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dar habitos, profesar, etc., y para fundar otro, que esta 
ya hecha ]a cas a de el en un pueblo muy grande y rico 
que llaman La Olleda [ ... ] Y en este tiempo me vi no a 
bus car un doctor, discipulo mio, que quiere hacer un 
monasterio en Almansa de monjas agustinas descal
zas de la madre Teresa de Jesus [ ... ] Cometi6me el 
Patriarca esta fundaci6n y cualesquier otras que se 
ofrezcan, y 10 que toca a los demas monasterios que a 
el estan sujetos [ ... ]»68. 

Una y otra vez insiste en el parecido de agustinas y 
carmelitas descalzas: «[ ... ] fuera de la color del sayal 
y la obediencia al Ordinario, en todo 10 de mas se guar
dan sus constituciones como ella [santa Teresa] las 
orden6 y en su vida se guardaban»69. Por eso, hace de 
su visita un calco de la que antano llevara a cabo en 
las carmelitas: «[ ... ] en aquellos principios -escribe en 
su Peregrinaci6n de Anastasio- fue necesario visitarlas 
y ensenarlas [a las agustinas descalzas] de la misma 
manera que yo habia visitado las carmelitas en tiem
po de la madre Teresa» 70. 

Tan ajustadas al ideal teresiano Ie parecen, que lle
ga a ver en ellas el cumplimiento de 10 supuestamente 

68 A Maria de San Jose, Valencia 24 noviembre 1606, ib., 38l. 
Anade alguna circunstancia en su Peregrinaci6n de Anastasio 216 
(tambien, en Cartas 379). 

69 A Marfa de San Jose, Valencia 24 noviembre 1606, en Car
tas 38l. 

70 En p. 216. La (mica visita de la que hemos hallado rastro 
documental tuvo lugar en Denia el primero de enero de 1607. Es
taba agotando su primer trienio la madre Dorotea de la Cruz, yel 
visitador abri6 el "Libro 1° de cuentas de Priora" que aun se con
serva alli. Asimismo, tam bien con fecha del 1 de enero, mand6 
confeccionar un inventario de los objetos valiosos y todo 10 exis
tente en las principales oficinas del convento. La relaci6n se con
serva con el epfgrafe «Visita P. Gracian», en el mismo archivo, 
anexo al "Libro de Priora. Segundo" (fols. 247-264). 
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profetizado por la Santa al patriarca Ribera: «[ ... ] Ie 
respondi6 [la santa Fundadora] que ella no podfa ir, 
mas que tiempo vendrfa don de fundase en su tierra 
muy a su gusto» 71. Mas aun, pone a los conventos agus
tinos descalzos por encima de los carmelitas, al me
nos en 10 referente al modo de gobernarse. Como ex
plica en esta misma carta, ha comprobado que «la 
mejor manera de gobierno de monjas es sujetas al 
Ordinario, el cual ponga dos visitadores: uno clerigo, 
para 10 temporal, el mas grave y anciano que hubiere 
en el pueblo [en] que se funda el monasterio; y otro, 
fraile, escogido de los mas espirituales y celosos, de 
cualquierreligi6n [ ... ]» 72. Santa Teresa no 10 quiso asf, 
en vida; pero Gracian la imagina detras de esta nove
dad: «Decimos ahora -explica- si, habiendo experimen
tado la Madre cuando estaba en la tierra los inconve
nientes de fundar monasterios sujetos a solo el Ordi
nario, yahora, que esta en el cielo, los que hay de es
tar sujetas a solos los frailes, ha dado esta traza que 
aquf se lleva, porque no faltan hunes suyoS»73. 

Con esta convicci6n se dedica Gracian a las descal
zas de Ribera. Aunque no de lleno ni por mucho tiem
po. De sus mismas palabras parece desprenderse que 
el no era el unico visitador, sino que ese oficio 10 com-

De esta visita hablan tambien los bi6grafos de la madre Mariana 
de San Sime6n, los cuales dan cuenta de la oposici6n inicial de la 
comunidad a un visitador religioso. Con sus palabras y ejemplo, 
la madre Mariana convenci6 a las otras monjas del acierto en la 
elecci6n de visitador. Gracifm, por su parte, quedan'i impresiona
do ante el espfritu de ella; podni informar a Ribera de haber halla
do en ella «un retrato perfecto de la santa madre Teresa de Jesus» 
(CARRASCO, 107; cf. 102-107, 293. E. ESTEBAN, Sierva de Dios Sor 
Mariana de San Sime6n, 13-14). 

71 En Cartas 384. 

72 lb. 

73 lb., 384-385. 
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partfa con un sacerdote secular, quiza Crist6bal Co
lon. Sabemos, ademas, que su cargo no se reducfa a 
los conventos de agustinas descalzas, sino que abar
caba las otras comunidades sujetas al Ordinari074. 

En fin, y sobre todo, Gracian es visitador en Valen
cia tan solo unos meses. Habfa comenzado en noviem
bre de 1606, y a fines de enero del ano siguiente ya 
anuncia su proximo viaje a Pamplona, donde predi
cara la cuaresma. Va por obligacion, porque -como 
confiesa- «yo me hallaba muy bien y con mucho des
canso en Valencia, y se acude a todas las cosas de es
tas nuevas fundaciones de agustinas descalzas de Te
resa de Jesus, que van con aquel espfritu que al prin
cipio las de la Madre [ ... ]»75. Y no queda ahf la cosa. 
En febrero, el marques de Guadaleste, que va como 
embajador a Flandes, Ie propone acompanarle. Aca
bada la cuaresma, el marques pasara por Pam pIon a 
con un breve del nuncio, que obliga a Gracian a mar
char a Flandes76. 

74 En carta a su hermana Marfa de San Jose, Valencia 24 no
viembre 1606, enumera algunos de los conventos que debfa visi
tar en la ciudad de Valencia, en primer lugar «las mis hijas de 
Santa Ursula, agustinas descalzas» (ib., 383). 

75 Tanto ante el Patriarca como ante el virrey debe excusar su 
viaje amparandose en la obediencia, que «todo 10 trabuca»: A Marfa 
de San Jose y carmelitas descalzas de Consuegra, Valencia 31 ene
ro 1607, ib., 386. A pesar de esto, sabemos que, el ano anterior 
(1605), habra estado a punto de marchar para Francia. La carme
lita Ana de Jesus, lugarteniente de santa Teresa, 10 esperaba: «[ ... J 
el padre Gracian, que escribe queda en Valencia y vendra presto 
aqui, para ir a fundar a Milan conventos de nuestra religi6n y 
volverse a ser descalzo; que Ie llaman para ella de Roma»: a Juan 
de Quintanaduenas de Bretigny, Paris 10 febrero 1605, en ANA DE 
JESOS, Escritos y documentos. Edici6n preparada por A. Fortes y 
R. Palmero, Burgos 1996, 179. 

76 Da cuenta del asunto en carta comun a sus amigos, que 
fecha en Pamplona a fines de mayo 1607: ib., 388-394. 
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San Juan de Ribera, por su parte, debia de estar 
ayuno de todo, puesto que esperaba la vuelta de su 
visitador. Con fecha 3 de julio se dirige por carta a 
Lazaro Galiano Pina comunicandole la pronta funda
cion de Almansa, por el patrocinada: «Basta ahora me 
he detenido esperando al padre maestro Gracian, pen
sando que tornaria aqui, como 10 habia ofrecido; pero, 
despues que se supo que no venia, he dado orden al 
padre maestro fray Sanz» 77. 

A pesar suyo, Gracian se ha ido de Valencia sin des
pedirse; aunque liberado de un peso: «[ ... J holgueme 
de dejar y no proseguir aquella visita -escribini en
seguida-, porque pedian muchos monasterios de aque
lla orden, y recibia menoscabo de aumento de las car
melitas descalzas en aquellas tierras»78. Con todo, mar
cha muy bien impresionado de 10 que ha visto entre 
las agustinas descalzas; dentro de ano y medio las pro
pondra al arzobispo de Malinas como modelo para la 
reforma de las agustinas belgas79. 

77 En ACAlmansa. 

78 Peregrinaci6n de Anastasio, 216. 

79 «[ ... J hable aquf al arzobispo de Malinas muy largo ani
mandole a la reformaci6n de sus monjas agustinas con ellibro del 
Patriarca, el cual deje en su poder; y qued6 muy bien en ello [ ... J 
10 que el de mejor gana oy6, que es tomar alguno de aquellos 
conventicos de Malinas que tengan pocas monjas, y sacar las vie
jas a otros monasterios, dejando lugar desembarazado para algu
nas mas ami gas de la reformaci6n, dos 0 tres que saque, como se 
hizo en Valencia [ ... J»: A Isabel de San Pablo, Bruselas 3 octubre 
1608: en Cartas 416. Quiza tenga que ver con estas monjas, mas 
que con las espafiolas, aquel papel sobre «EI orden que han de 
llevar las Constituciones de las Agustinas Descalzas» que se en
contr6 entre los suyos, segun testimonia Nicolas Antonio (en Juan 
Luis ASTIGARRAGA, ib., 379, nota 1). 
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3. Juan Sanz 

Es un carmelita calzado de Onteniente cuya vida 
(1557-1608) transcurre casi por entero en Valencia8o. 
Se doctoro en teologia, que enseiio en algunos con
ventos de su Orden. En su Provincia desempeiio im
portantes cargos como maestro de novicios, prior de 
Valencia y, finalmente, provincial de 1603 a 1606. 

Sobre todo destaco como predicador, confesor y 
director espiritual, asi como por su devocion a santa 
Teresa. Cuando Jeronimo Gracian llega a Valencia en 
noviembre de 1604 y se instala en los carmelitas cal
zados, se encuentra con que en ese convento esta el 
centro -«el recudidero», dira el- «de las beatas y de las 
cosas de espiritu» de toda Valencia; la razon es que 
«hay aqui padres que tratan de este lenguaje, espe
cialmente el provincial, que es de mucho espiritu»81. 

Pocos dias despues comenta, con igual admiracion, 
el ambiente que ha encontrado entre los calzados, frai
les y monjas. Dice de estas que «es para alabar aDios 
cuan devotas son de la madre Teresa de Jesus, y de
seosas de oracion y espiritu». Y da algunos detalles 
sobre su forma de vida, para resumir diciendo: «al fin, 
son de las monjas mas reformadas de Valencia, 
amicisimas de platicas de espiritu y de seguillo [ ... J 
especialmente en tiempo de este provincial, que se lla
ma el maestro Sanz, que sus beatas hijas de confesion 
o las monjas que el confiesa no han de levantar los 
ojos, y traen cubierto el rostro, y han de ser de las de 

80 El carmelita Pablo Marfa Garrido ha publicado reciente
mente sus Escritos espirituales en edici6n bien anotada, con am
plia bibliograffa y un estudio preliminar de mas de cien paginas 
(Madrid 1995). 

81 A Maria de San Jose, Valencia 23 noviembre 1604, en Car
tas 347. 
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la quintaesencia de suspiros y hunes». Y bien 10 pudo 
saber el, que, al caer enfermo Sanz, 10 sustituyo ha
ciendo «platicas los domingos y fiestas en el Carmen 
como el hacia, que tiene toda la beatitud de toda Va
lencia, que hay mucha»82. 

Este es uno de los hombres con quien san Juan de 
Ribera mas cuenta en su proyecto de reforma de la 
diocesis. Le encarga con frecuencia el delicado papel 
de visitador y reformador de conventos femeninos. En 
el caso de las agustinas descalzas, debio de ser el su
cesor de Gracian, despues de la marcha de este. Ya 
hemos seiialado que el Santo Ie encomienda la aten
cion espiritual de Santa Ursula de Valencia. Y, ense
guida, hace 10 propio con los otros dos entonces 
existentes, Alcoy y Denia, adonde se desplaza hasta 
tres veces, la ultima poco antes de morir83. Asimismo 
Ie encarga la seleccion de las fundadoras de Almansa, 

82 A las carmelitas descalzas de Consuegra, Valencia 8 diciem
bre 1604: ib., 351. 

83 «[ ... ] poco despues Ie mand6 su Excelencia [Ribera] fuese a 
visitar los religiosos conventos de Alcoy y Denia, que son del mis
mo orden [de agusLinas descalzas]; 0, por mejor decir, mand6 que 
fuese a con solar [a] aquellas santas religiosas y a dades algun sus
tento espiritual, que no son estas siervas de Dios que necesiten de 
visitadores para reformar sus costumbres, sino para publicadas 
como dignas de toda imitaci6n [ ... ] Este ministerio hizo nuestro 
padre tres veces por orden de su Excelencia, y la ultima fue muy 
pocos dias antes de su muerte. Y no fue poco 10 que sinti6 su 
Excelencia la falta de tan grande maestro para semejante ministe
rio. En algunas ocasiones me dijo su Excelencia, tratando de las 
cosas de nuestro beato Padre Maestro: "Grande falta nos hace". Y 
no fue menor el sentimiento que mostraron todos aquellos reli
giosos monasterios, quedando huerfanos de padre y verdadero 
maestro»: J. PINTO, Vida del Venerable Siervo de Dios N. P. M. F. 
Juan Sanz, 154 156. Muri6 el 25 de junio de 1608, y habfa vuelto 
de su tercera visita a Alcoy y Denia el jueves 29 de mayo (d. ib., 
231 Y 241). 
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asi como la ultima revision del edifici084. Y sabemos 
que, cuando menos, la venerable Mariana de San 
Simeon mantiene trato y correspondencia con e185. 

Su fama e influjo no se desvanecieron al morir el. 
Por 10 que a Ribera respecta, instruyo en Valencia su 
proceso de beatificacion, que por desgracia no llega
ria a buen puerto en Roma. En cuanto a las descalzas, 
su influjo se conservaba vivo varios lustros despues 
de muerto. La madre San Simeon, en carta que fecha 
en Murcia el 9 de diciembre de 1625, hablando del 
trato para con las escrupulosas, se remite al Abeceda
rio del padre Sanz86. 

84 «[ ... J he dado orden al padre maestro fray Sanz que de una 
vuelta por Alcoy y Denia para que de las monjas de aquellos mo
nasterios y del de las Vfrgenes de aquf se nombren las que pare
ciesen mas convenientes para la fundaci6n [ ... J podrfa ser que, en 
esto segundo [la habitaci6n], hubiese alguna cos a que mejorar 
por respecto de la clausura, y para esto sera de provecho que el 
padre maestro Sanz vea y 10 comunique con vuestra merced»: A 
Lazaro Galiano, Valencia 3 julio 1607 (cf. infra, pp. 331-332). 

85 En la biograffa de la Madre son continuas las alusiones a 
Sanz, al tiempo que se aportan bastantes documentos sobre am
bos y las relaciones que mantuvieron. Debieron de conocerse en 
Denia, siendo el visitador. Sanz fue quien Ie dio orden de escribir 
sus vivencias espirituales. Incluso, si hemos de creer a Carrasco, 
«resolvi6 irse a vivir de asiento a Denia s610 por tratar con esta 
seiialada esposa de Jesucristo» (p. 293); con todo, Juan Sanz mo
rira en su convento de Valencia e125 de junio de 1608. El mismo 
bi6grafo de la Venerable recoge una densa carta que esta recibi6 
del carmelita, en pp. 114-122 (P. Ma Garrido la reedita en Juan 
SANZ, Escritos espirituales, 192-196; otras referencias, en pp. 61 Y 
84). Cf. tambien E. ESTEBAN, Sierva de Dios Sor Mariana de San 
Sime6n, 15-16.94. P. Ma GARRIDO, Sanz, Jean, 344-5). 

86 En ACAlmansa. 
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1. REFORMA DESCALZA: iEN QUE CONSISTE? 

El propio san Juan de Ribera se cuida de precisar 
que persigue con 10 que el llama la «general 
reformacion» de las monjas1 y, mas en concreto, con 
«esta reformacion» agustina descalza2, cuando expli
ca que «[ ... J entre los deseos que he tenido [ ... J ha sido 
uno de los mayores ver perfecta y cumplida perfecci6n 
en los monasterios de las monjas, no solo de las suje
tas al Ordinario, sino general mente de todas»3. 

Y, en efecto, hay que decir que la raiz y la savia de 
la reforma es, sencillamente, el deseo de perfeccion. 
Deseo que, por 10 que se refiere a las monjas, el Santo 
confiesa tenerlo desde que Ie han hecho obispo de 
Badajoz4. Deseo acuciante, como para estar al tanto 
-ya 10 hemos visto- de los pasos que va dando la santa 
Reformadora del Carmelo, as! como de sus escritos. 

Vnos deseos ardientes que contagia a otras perso
nas. El primer convento femenino en el que el inter
viene como arzobispo de Valencia es el de San Cristo
bal, de agustinas canonesas, en la capital. Para el ha
bia solicitado un breve pontificio de reforma su inme
diato antecesor, Fernando de Loaces. El breve llego 

1 Ep(sto[a, 19 (cf. infra, p. 322). 

2 lb., 30 (cf. infra, p. 327). 

3 lb., 1 (cf. infra, p. 314). Los subrayados son nuestros. 

4 Cf. ib. San Juan de Ribera fue nombrado obispo de Badajoz 
en 1562, cuando aun no habfa cumplido los 30 ailos. 
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cuando el peticionario habia fallecido, y hubo de eje
cutarlo nuestro Santo, cosa que hizo en 15745. Pues 
bien, parece ser que a raiz de esto Ribera visita el 
monasterio con alguna frecuencia, y alIi enciende en 
las monjas la llama de su deseo: 

«Y asf, casi todas las veces que iba a visitar el monas
terio de San Crist6bal-Ie escribe a sor Dorotea de la Cruz
y os hablaba en particular, os daba significaci6n de este 
deseo, pareciendome que hallaba disposici6n en vues
tro animo para conformarse con el mfo. Y as! fue; por
que, habiendooslo apuntado una 0 dos veces, naci6 en 
vos tanto deseo de veros en ello que ninguna vez me 
hablabades que no me pidiesedes la palabra, diciendo
me: "Senor, (pues cuando ha de ser aquello que tanto 
deseo?", quejandoos de mf por la dilaci6n que en ella 
habfa. Y esto con tantas lagrimas, que me dejaban por 
una parte consolado -viendo el hervor de vuestros de
seos-, y por otra compungido de no acudir a ellos»6. 

Que no se trata de un mero ensueno sino de una 
vocaci6n bien arraigada 10 demuestra el paso del tiem
po. Prosigue el Santo: «Esto ha durado siete u ocho 
anos»; y, a mas abundancia, explica c6mo «ofreci6se 
que, en vacaci6n de priora en el monasterio de San 

5 Cf. ROBRES, 428-429 440. Tambien, Libra de las Constitucio
nes y RegIa de las Religiosas Canongesas de San Agustfn del Con
vento de San Christ6val de La Ciudad de Valencia [. .. ], Valencia 1691, 
con la carta de presentaci6n de san Juan de Ribera (pp. 1-4), Y las 
Addiciones (pp. 73-82) Y Declaraci6n (pp. 83-88) con que el Santo 
actualiza la legislaci6n. De las originales en lengua valenciana -tra
ducidas aqui al castellano- se conserva una copia manuscrita en 
el archivo del monasterio de la Sangre de Cristo, en Alicante. Para 
la historia de este convento y sus fundaciones, vease ORTt, Jacin
to, Historia del hallazgo de La imagen de San Crist6bal venerada en 
el convento de religiosas canongesas agustinas de Valencia, Valen
cia 1899, 2a ed. Marques de CRUILLES, Gufa Urbana de Valencia 1, 
342-349. 

6 Ep(stola, 21 (cf. infra, p. 324). 
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Crist6bal, fuesedes elegida, y no por esto dejasteis de 
continuar vuestros deseos; antes, con mayor fervor, 
mayor instancia, y mas lagrimas me acusabades, siem
pre que os veia, la tardanza»7. 

Y no es sor Dorotea la (mica contagiada. Lo mismo 
sabemos, cuando menos, de su companera en la fun
daci6n de Alcoy, sor Juana Ferrer, «en quien concu
rrian -dice el Santo- los mismos deseos de mayor per
fecci6n y la misma congoja de la tardanza que en esto 
habia»8. 

No es esta una «enfermedad» rara entonces. Se tra
ta, mas bien, de un virus sumamente extendido en 
aquel tiempo; en pocas epocas el ideal de la perfec
ci6n ha ejercido un atractivo tan fuerte y extendido 
como en la Espana de fines del XVI. Rasta el punto de 
que el deseo por alcanzarla se convierte en una cate
goda compendio de toda su espiritualidad. 

7 lb. 

8 lb., 25 (cf. infra, p. 325). Y 10 mismo habra que decir, unos 
anos despues -en julio de 1606-, de las «dos monjas de las mas 
deseosas de reformaci6n» que Ribera saca de San Crist6bal para 
fundar el con vento de la Sangre de Cristo de Alicante: cf. J. GRAClAN, 
Peregrinaci6n de Anastasio 216. 
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VEROAOERO AETAATO DE LA VENERABLE MA ORE 

SOR MARiA DE JJ'JSUS, 
Rel1910sa A911stlna descalza functador3 del cnnvl'fln de Iii vlila 
de Javca. Murin ala edau de £6 anos. dw 20 rtf' .JllJIII til! 1677 

15. Madre Maria de Jesus 

Vicente BOIX. Vida y escritos de la venerable sor Marfa de Jesus [ ... J. Denia 1865. 8. 

2. LAS DOS RAZONES DE LA REFORMA DESCALZA 

Al menos, son las dos que el propio san Juan de 
Ribera comenta en su Epistola a sor Dorotea; las dos 
que a elle movieron a llevar a cabo la fundaci6n. En 
elIas reside, a nuestro juicio, buena parte de la singu
laridad de las agustinas descalzas. Normalmente la 
vida religiosa mas estrecha era buscada entonces por 
raz6n de sus valores intrinsecos, si se nos permite la 
expresi6n: como el camino mas directo para la trans
formaci6n personal en Dios. En la mentalidad del tiem
po la conciencia eclesial no era tan explicit a como en 
nuestro caso; quiza porque la mayor parte de los fun
dadores no eran pastores, y pastores celosos, como 10 
fue Ribera. El, de hecho, enmarca su labor refor
madora de la vida religiosa dentro del oficio pastoral 
recibido de Dios: no es mas que uno de los mayores 
«entre los deseos que he tenido concernientes a su 
mayor gloria, y al beneficio de mis ovejas»9. 

1. «EI mucho servicio de nuestro Senor» 

Una vez que, al comienzo de su Epistola, ha dejado 
bien sentado que su intento ha sido de «ver perfecta y 
cumplida perfecci6n en los monasterios de monjas», 
pasa inmediatamente a explicar las consideraciones 
que a ello Ie han movido. 

«La primera y mas principal, el mucho servicio de 
nuestro Seiior que de esto resultarfa; porque, cuando se 

9 Ep{stola, 1 (cE. infra, p. 314). 
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ponen los ojos en las grav!simas of ens as que se hac en a 
su divina Majestad por medio de mujeres livianas y des
concertadas -las cuales traen destruida y pervertida la 
mayor parte del mundo-, se conoce bien el grande servi
cio que recibe esa misma Majestad de que, en medio de 
tantas of ens as suyas y de tantas perturbaciones y esca.n
dalos causados por mujeres en la republica cristiana, haya 
tambien santos ejemplos y obras perfectas hechas -me
diante su gracia y favor- por mujeres, y que as! se ponga 
la medicina y remedio donde esta la llaga y enfermedad» 10. 

Es el mismo motivo que anos mas tarde, en 1613, 
aducira -aunque en segundo lugar- el fundador del 
convento de Segorbe, don Pedro Gines Casanova. No 
en yanG habia sido durante mucho tiempo auxiliar y 
persona de confianza de Ribera, que 10 promociono 
para obispo de la sede segobricense. Casanova sera 
mas escueto en su razonamiento: «La segunda razon 
es ver y considerar que en el mundo es Dios nuestro 
Senor grave mente of en dido, y blasfemado su santo 
nombre, por las malas mujeres, las cuales son causa 
de muchos pecados [ ... ]»11. 

Tres aspectos se pueden distinguir en esta primera 
razon de Ribera; los tres aspectos que el mismo co
menta en su Ep{stola. Son los que siguen. 

A. « Volver por la honra de Dios» 12 

El honor, valor supremo 

Nadie puede salir del ambiente que respira, ni des
prenderse del to do del bagaje cultural que ha asimila-

10 lb., 2 (d. infra, pp. 314-315); en ANDRES DE SAN NICOLAs, 170a. 
11 Son palabras de un decreto que el prelado fecha en Segorbe 

el 7 de enero de 1613: en F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 390 
(Cf. VILLERINO 3, 268b). 

12 No menos de seis veces emplea el Santo en su Epistola esta 
garbosa expresi6n: cuando habla de los que «se precian de siervos 
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do. Al contrario, las ideas, los sentimientos, la piedad 
de la persona se expresan necesariamente de acuerdo 
con el modo de pensar y decir propios de un determi
nado tiempo y lugar. Por tanto, nada tiene de extrano 
que san Juan de Ribera busque y recomiende la per
feccion cristiana movido por la honra de Dios, en tiem
pos en que el honor es el valor supremo. En efecto, 
estamos en un mundo en que la honra es protegida 
por encima de todo. Y no 10 procuran tan solo los ca
balleros e hidalgos, prestos a lavar su honor con san
gre ante la minima duda. Tambien los villanos -como 
hara el Pedro Crespo de Calderon- se ufanan de no 
permitir se les toque un pelo de su honor. E incluso en 
el claustro llega a imponerse; santa Teresa pondra una 
y otra vez en guardia a sus monjas contra los «puntillos 
de honra», la que ella llama «negra honra», que sus 
monjas deberan arrancar de raiz, «porque yeo es el 
principal mal de los monasterios»13. 

Sigue en vigor el ideal caballeresco medieval. Por 
fuerza han de ver a Dios como Rey de reyes; como el 
Principe en cuya compania milita el capitan Ignacio 
de Loyola, 0 el Senor que no se muere, al que -solo a 
EI- desea servir el marques de Lombay, Francisco de 

de Dios, volviendo par su honra» (n.o 3: infra, p. 315),0 dice que 
«quiere Dios nuestro Senor mostrar en cufmto ha tenido el volver 
par su honra» (ib.), 0 considera «mucha raz6n y cosa muy debida 
a los beneficios que los siervos de Dios reciben de su poderosa 
mana volver par su honra» (n.o 7: infra, p. 317). Asimismo, David 
es presentado como ejemplo del escogido por Dios «para defender 
su honra y castigar a los que la menospreciaban» (n.o 10: infra, 
p. 319), segun 10 que, a tenor del texto biblico, Ie habia dicho 
Abigail: «A ti, senor, te ha escogido Dios para que vuelvas par su 
honra y la defiendas de sus enemigos» (ib.: infra, p. 318). En fin, 
tambien la Magdalena dio muestras de gran am or «volviendo en 
cuanto era de su parte par la honra y estimaci6n de quien andaba 
menospreciado en el mundo» (n.o 33: infra, p. 329). 

13 Camino de perfecci6n 7, 9. Cf. 36, 4-6. Vida 21, 9; 31, 20-23. 
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Borja. No podian menos, en fin, que pensar en Dios 
como «su divina Majestad», segun la denominacion 
tan frecuente entonces. Hablar del honor de Dios es, 
en consecuencia, reconocer la relacion fundamental 
de la criatura con Dios, a quien se ve como soberano 
Seiior de todas las cosas. Lo cual supone una actitud 
interior de adoracion que se manifiesta en el culto per
sonal y liturgico, asi como en una vida moral acorde 
con la voluntad divina yen el adecuado comportamien
to sociap4. 

Y «volver por la honra de Dios» es velar celosamen
te por el acatamiento y el servicio que Ie son debidos, 
tanto en 10 personal como en la vida publica. Sobre 
todo cuando el honor divino es puesto en entredicho 
por herejes e infieles. No podemos olvidar que la Es
paiia de este tiempo vive sobre las armas, en pie de 
guerra -ideologica, cuando menos- con protestantes y 
anglicanos por un lade, mientras que el turco Ie ace
cha por otro flanco; sin contar con los enemigos inter
nos, como eran los moriscos, judaizantes, alumbra
dos, descreidos ... Es Espaiia entera la que se siente 
llamada por Dios a «volver por su honra». 

Sed de Dios 

Y es que existe en el fondo una fina sensibilidad al 
pecado y, 10 que es mas, un concepto pesimista del 
mundo. Buena prueba de este «complejo de asedio», 
del que nuestro Santo participa, son los personajes 
biblicos que -citando al profeta EzequiePS- hace com
parecer en su Epfstola, y la curiosa interpretacion que 
hace en abono de su postura. Se trata de Not\ Daniel 
y Job, los cuales son para el prototipos del justo ro-

14 Cf. SOLIGNAC, Aime, Honneur de Dieu, en DS VII, Paris 1969, 
704-717. 

15 Cf. Ez 14, 14; 14,20. 
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deado de pecadoresl6. Y otro tanto hara al final de la 
Epfstola proponiendo a la consideracion de sor 
Dorotea el ejemplo de Maria Magdalena, que ungio el 
cuerpo de Jesus antes de su sepultural7. 

Con todo, se engaiiaria quien creyera que de una 
vision asi ha de brotar una espiritualidad timorata 0 

melancolica. Las imagenes biblicas que Ribera trae a 
colacion recuerdan la nostalgia del templol8 y la sed l9 

cerval que el alma tiene de Dios. No hay tanto un re
pudio positivo del mundo, cuanto un ansia aguda de 
Dios que El mismo ha inoculado. El alma as! herida 
solo puede descansar en El, y nada de 10 creado la 
alivia; antes, al contrario, aumenta su sed, como Ie 
ocurre -segun la curiosa aplicacion que tom a de los 
Santos Padres- al ciervo, «del cual escriben los natu-

16 «Muchos siervos tenia nuestro Senor [ ... J, pero quiso refe
rir estos tres solos porque todos ellos resplandecieron particular
mente en esta virtud y, estando rodeados de infieles y pecadores, 
ellos se mostraron justos y, viviendo entre malos, fueron buenos»: 
Ep{stola, 3 (d. infra, p. 315). Y explica el caso de cada uno en las 
paginas siguientes, avalando su doctrina con otras autoridades 
(ib., nn. 3-6: infra, pp. 315-317). 

17 «Lo que hace muy [re]comendable esta religiosa devocion, 
es haberse mostrado con ella la santa mujer fiel y piadosa a Cristo 
nuestro Senor en ocasion que se levantaban tantos infieles e im
pios contra su divina persona»: lb., 33: infra, p. 329. 

18 «No fue pequeno el encarecimiento de que uso el real pro
feta David, hablando en este proposito, cuando quiso representar 
10 que sentian los del pueblo de Israel -que eran siervos de Dios
verse en la cautividad de Babilonia cercados de tantos infieles y 
malos»: lb., 6 (cf. infra, p. 317). Salta a la vista la especial referen
cia al salmo 136: Junto a los canales de Babilonia. 

19 «Y asf -como 10 noto el bienaventurado san Teodoreto-, en 
nombre de Daniel, Ezequiel, Ananias, Azarfas, Misael y otros se
mejantes, dice [David]: «Asi como el ciervo desea las Fuentes de 
las aguas, asi desea mi alma verme en el templo santo, donde se 
ofrecen sacrificios y se hace obsequio y venera cion a mi Dios» (d. 
salmo 42). Lo cual atribuye este santo al justa sentimiento que 
tenian aquellos perfectos varones de verse cercados de malos»: lb. 
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rales que por las serpientes que come padece grande 
sed; y que el remedio que toma para ella es beber co
piosamente en las fuentes de las aguas; y cuanto son 
mas las serpientes en cantidad y mas venenosas en 
calidad, tanto mayor es la sed»20. Estamos, pues, en el 
umbral de la mistica -si no de lleno en ella-, entre es
piritus desazonados con todo 10 que no sea Dios. 

Desagravio 

(De que manera se vuelve «por la honra de Dios»? 
Ciertamente, no se incita a una campafia propagan
distica, ni se pretende tan s610 una acci6n testimo
nial, externa. La defensa del honor divino tiene mu
cho mas calado teol6gico: se trata de desagraviar a 
Dios, de reparar las of ens as que recibe de los hom
bres. Y esto no se puede hacer con solas palabras. El 
(mico que desagravia aDios es su Hijo Jesucristo, y la 
unica reparaci6n a nuestro alcance pasa a traves de £.1. 

Si es viva la conciencia del pecado, es porque al 
mismo tiempo se tiene una conciencia muy clara de 
10 que el pecado supone, el desprecio del amor infini
to que a Cristo 10 lleva a la pasi6n y muerte. Tambien 
son estos tiempos de profunda devoci6n a la Cruz y de 
identificaci6n amorosa con el Crucificado, que por 
am or sigue sufriendo y muriendo en la Iglesia. EI pue
blo cristiano se asocia a la redenci6n del Sefior to
mando parte en sus sufrimientos y en su amor. 

De ahi las practicas de mortificaci6n tan frecuen
tes; de ahi las procesiones y cofradias de Semana San
ta, igual que las organizaciones y actividades caritati
vas, y tantas obras de piedad; de ahi, en fin, el ardor 
con que muchos cristianos se entregan a una vida de 
santidad y de busqueda de la perfecci6n. 

20 lb. Cf. TEODORETO DE CrRO, In Ps. 41, 2 PG 80,871. In Cant. 
Cant. 2,9 PG 81,62. 
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Piedad eucarlstica 

Y la Cruz desemboca en la eucaristia, necesaria
mente. Una espiritualidad como la del barroco, bien 
centrad a en la Cruz del Sefior, no puede dejar de ser 
tambien eucaristica, desde el momenta que la pasi6n 
y muerte de Cristo se hacen realmente presentes so
bre el altar. Esto, que es general, en el caso de Valen
cia se vive con especial intensidad. 

En parte puede deberse a la reliquia del Caliz de la 
ultima Cena, que se conserva en una capilla de la ca
tedral valenciana. Hoy a estas cosas les quitamos im
portancia, pero no era asi en el siglo XVI. De hecho, 
alrededor del sagrado Caliz viene desarrollandose des
de la Edad Media una extraordinaria devoci6n a la 
Sangre del Sefior. Como advocaci6n, la Sang ya nos 
ha aparecido un par de veces a 10 largo de nuestro 
estudio -en Denia y en Alicante-, y sabemos de mu
chas cofradias y asociaciones en otras localidades de 
la regi6n21. Nos consta asimismo de la veneraci6n per
sonal que Ie tenia san Juan de Ribera. Valencia fue la 
primera di6cesis a la que la Santa Sede concedi6 el 
oficio De Sanguine Christi, en 1582; y Ribera, como 
obispo que era desde 1569, hubo de intervenir. Como 
intervino tambien, hasta merecer ser tenido por fun
dador, en la creaci6n de la provincia capuchina de 
Valencia, que se denomin6, justamente, «de la Sangre 
de Cristo»22. 

21 Cf. MORENO Royo, Jose M a
, La devaci6n a la «Sangre de Cris

to» y atras aspectos de la vida religiasa en Manises, en la epaca de 
San Juan de Ribera, en Carrientes espirituales en la Valencia del 
Sigla XVI (1550-1600), Valencia 1983,381-390. CARCEL ORTf, Ma 

Milagros, Apartaci6n al estudia de las cafradtas valencianas del si
gla XVI: fa cafradta de la Sangre de Alcoy, ib., 391-399. 

22 Cf. ROB RES, 434-439. 
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Todo este espiritu eucaristico se vuelca, como no 
puede ser menos, sobre el nuevo instituto descalzo, 
que, por una parte, nace en un ambiente de gran den
sidad; ha sido, ademas, fundado por un enamorado 
del Sacramento; y, en fin, surge como respuesta de 
reparaci6n a la eucaristia profanada en Alcoy. 

Mas atm. Las monjas descalzas van a tener por es
pecial dedicaci6n la oraci6n. Y la eucaristia es el cen
tro de toda vida de oraci6n; ellugar donde el Sefior 
mas se acerca a los hombres para incorporarles a su 
sacrificio redentor, y el mejor momenta para la inti
midad y la relaci6n amorosa. A las descalzas bien les 
pudo imbuir de ello su padre fundador, san Juan de 
Ribera, que encendi6 a toda Valencia en amor 
eucaristico y propag6 por media Espafia el santo y 
sefia de su espiritualidad: «Alabado sea el Santisimo 
Sacramento»23. De hecho, mientras el Concilio de 
Trento pedia a obispos y superiores religiosos reco-

23 Sobre el espiritu eucaristico de san Juan de Ribera, ver 
ROBRES, 13-15241-258481-484. ECHEVERRfA, Lamberto, EI Beato 
Juan de Ribera, en Espana Eucarfstica, Salamanca 1952, 175-190. 
Y, muy especialmente, la treintena larga de sermones suyos sobre 
la eucaristia que ha publica do don Ram6n Robres en JUAN DE RI
BERA, San, Sermones 4, Valencia 1994,1-177. 

Del especial empeno con que el Santo difunde la jaculatoria 
citada, hablan sus bi6grafos F. ESCRIVA, Vida del venerable Siervo 
de Dios Don Joan de Ribera, 246-254 y XIMENEZ, Juan, Vida del 
beato Juan de Ribera, Valencia 1798, 158-159433-437. Dichajacu
latoria, aunque era de uso com un en toda Espana, tiene especial 
exito entre las descalzas, que la mantienen como saludo hasta el 
dia de hoy. Ello es debido tambien, en buena parte, a personajes 
como la madre Mariana de San Sime6n, que «acostumbraba em
pezar todas sus plaricas con aquella sagrada frase: Alabado sea el 
Santfsimo Sacramento [. .. J 10 cual hizo que observasen sus hijas, 
como se ve en elias hasta el dia de hoy [ ... J Este mismo principio 
daba a todos sus escritos, como se ve en sus cartas [ ... J»: CARRASCO, 
335-336. Por 10 que se refiere a sus cartas es asi, en efecto, como 
puede observarse en las que se guardan en ACAlmansa. 
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mendaran a las monjas comulgar a 10 menos una vez 
al mes, las constituciones de nuestras descalzas man
dan que «la comuni6n sea cad a domingo y dias de 
fiesta de nuestro Sefior y nuestra Sefiora, y del glorio
so doctor san Agustin, y de san Jose, y de la advocaci6n 
de la casa, y Jueves Santo, y el Jueves del Santisimo 
Sacramento, yel Jueves de la Ascensi6n, y los demas 
dias que al confesor pareciere [ ... ]»24, con 10 cual se 
superaba en amplitud a las mismas constituciones 
teresianas. 

Nada tiene, entonces, de raro que Ribera, cuando 
al concluir su Epfstola a la madre Dorotea resume el 
objeto de la nueva fundaci6n, 10 haga recurriendo ala 
eucaristia. Tomando pie de la advocaci6n y origenes 
del convento de Alcoy, desarrolla una comparaci6n 
entre el sepulcro material de Cristo y la vida de las 
monjas en torno al «sepulcro» eucaristico: 

«Ultimamente, os represento cuanto debeis agrade
cer a nuestro Senor el haberos dado casa en su Santo 
Sepulcro, lugar tan digno de veneraci6n cuanto 10 han 
mostrado los muchos milagros que su Majestad divina 
ha obrado en el-lo cual no ha sido sin particular provi
dencia suya para vuestro ensenamiento-. 

En piedra estaba cavado el sepulcro de Jesucristo 
nuestro Senor -representado por el que teneis en la igle
sia del ante del coro, donde concurrfs a alabarle- para 
que sepais que habeis de tener firmeza y estabilidad de 
piedra en este santo instituto. 

Cerrado estaba con otra piedra, para ensenaros que 
la firmeza de cumplir los saludables consejos que se con
tienen en las constituciones se ha de guardar con la fir
meza de guardar la santa regIa e instituto que profesais; 
asf como una piedra era guarda de otra. 

24 2', 6, 1. AI margen se remite al Cap. VIII del decreto triden
tina sobre religiosos: ver RegIa y Constituciones de las Monjas Re
{ormadas Descalzas Agustinas [. . .], Valencia 1950, 200-201. 
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Nuevo era el sepulcro, y nuevas han de ser en to do 
vuestras vidas y costumbres. En huerto estaba fabrica
do, para aseguraros de las hermosisimas flores y suaves 
frutos que sacareis si, viviendo en el jardin de la santa 
religi6n, guardaredes fielmente el santisimo cuerpo de 
J esucristo nuestro Senor25 • 

El fuego que prende en la eucaristfa debe mante
nerlo y avivarlo en to do momento la oracian, tanto 
liturgica como personal. Se hace companfa al Cristo 
presente en el sagraria. y recibido en el interior; se esta 
con El, mirandolo, admirandolo, amandolo. Buen 
ejemplo en esto es la beata Ines de Beniganim (1625-
1696), cuya oracian describe su confesor en los siguien
tes terminos: 

«[ ... J signandose con la senal de la cruz, hacia un acto 
de contrici6n fervorosisimo, purificando con el su alma 
y pidiendo fervorosamente la gracia del Senor necesaria 
para emplear aquel tiempo en amarle con todo el cora
z6n y ansiosamente Ie suplicaba Ie concediese luces para 
considerar sus misterios y para sacar de enos los frutos 
mas necesarios para el bien de su alma. Hechas tales 
diligencias, se ponia como Maria Magdalena, a los pies 
del Senor con toda humildad, aplicando toda su mente, 
su coraz6n, su vol un tad y sus afectos tan s610 en Cristo 
crucificado; por eso no aspiraba a otra cos a que a imitar 
a Jesucristo y a permanecer postrada a sus pies [ ... ]>,26. 

Esto es, justamente, 10 que el Patriarca busca en 
sus monjas: que no se miren a sf mismas ni siquiera 
para santificarse solas, sino que amen; que hagan la
bor de Iglesia amanda apasionadamente al Cristo su
friente por am or a los hombres, para llevarles a amar 
aDios. Esto significa «volver por la honra de Dios». 

25 En Ep(stola, 32 (cf. infra, p. 329). 

26 En DEDIcAcr6N, Pedro de la, La Azucena de Valencia, Madrid 
1955,181. 
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16. Beata losefa Marfa de Santa Ines, de Beniganim 

Tomas Vicente TOSCA, Vida, virtudes y milagros de la venerable madre sor Josepha Marfa de 
Santa Ines [ ... J, Valencia 1715. 
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B. Mujeres que reparan 10 hecho por mujeres 

Segun la logica del santo Patriarca, 
«es mucha raz6n [ ... J volver por su honra [ ... J de

seando que, por el mismo camino que el Sefior es of en
dido y blasfemado, por el mismo sea servido y glorifica
do. Por esta raz6n, hijas, es muy digno de cualquier pe
cho cristiano des ear que haya en la republica congrega
ciones de mujeres ejemplares y perfectas, habiendo tan 
inmenso numero de mujeres que no s610 son malas para 
si, pero que procuran con industria del demonio perver
tir y engafiar a los pr6jimos, de manera que con las vir
tudes de mujeres santas se remedien los dafios de las 
mujeres pecadoras»27. 

Por esta razon concluini su Epfstola exhortando a 
la madre Dorotea: «Esto mismo habeis de hacer vos y 
vuestras compafieras, procurando con todas vuestras 
fuerzas que sea [ ... ] glorificado su santo nombre por 
mujeres, en tiempo [en] que tan of en dido es por 
ellas»28. 

La prostituci6n en el siglo XV[29 

Hoy dia, este planteamiento puede resuhar sorpren
dente. Nuestra sociedad no muestra preocupacion 
mayor ante el problema de la prostitucion. Y, desde 
luego, se ve a la prostituta mas como victim a de una 
situacion deplorable que como la pecadora de anta
fio. 0, en el mejor de los casos, se considera la prostitu
cion como una plaga social, y no como vicio personal. 

27 Epistola, 7-8 (d. infra, pp. 317-318). 

28 lb., 33 (d. infra, p. 329). 

29 De la problematica del sexo en la Valencia del tiempo habla 
GARCiA CARCEL, Ricardo, Herejia y sociedad en el siglo XVI. La In
quisici6n en Valencia, 1530-1609, Barcelona 1980,261-294. Tam
bien, VIGIL, Maril6, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, 
Madrid 1986, sobre todo en pp. 139-155. 
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Ahora bien, esta perspectiva no podemos suponer
la en san Juan de Ribera, ni en nadie del siglo XVI, sin 
pecar de anacronismo. La mentalidad y el analisis so
ciologicos son un logro muy reciente; hace cuatro si
glos se imponia, incontrastable, el enfoque religioso, 
tanto entre eclesiasticos como entre los seglares, 10 
mismo en naciones catolicas que en los territorios pro
testantes. Ribera, por mas que compadezca y quiera 
ayudar a las desgraciadas caidas en tan triste estado, 
no puede menos de llorar su vida objetivamente peca
minosa, asi como los pecados de que ellas son oca
sion. 

Es innegable que una vision asi esta condicionada 
por una cierta dosis de misoginia. en cuanto que se 
fija en el pecado de la mujer, mas que en el del hom
bre; daria la impresion, incluso, de que en ella se ve a 
la hija de Eva, la tentadora, ocasion de pecado y caida 
para el hombre. Pero, en esto como en 10 anterior, Ri
bera participa de los prejuicios propios de su tiempo. 
No podemos esperar otra cosa. 

En 10 que el Patriarca si se eleva por encima de la 
mentalidad de entonces es, primero, en la sensibili
dad ante un problema social tan grave como era el de 
la inmoralidad publica en Espafia y, mas en concreto, 
en Valencia. 

El panorama moral que del Siglo de Oro nos ima
ginamos es, quiza, tambien dorado, cuajado de valo
res tan preciosos como variados. Y, ciertamente, en 
los siglos XVI y XVII tocamos una de las cumbres de 
la historia espiritual espafiola y mundial. Pero no deja 
de tener sus sombras y contrastes: a quien observe con 
atencion Ie saharan a la vista abundantes ejemplos de 
desenfreno, sobre todo en materia de sexualidad. 

Son tiempos en que dos de los principales objeti
vos sociales son, por una parte, la atencion a la infan-
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cia abandonada, y, por otra, la lucha contra la prosti
tucion. Son numerosos los hijos naturales; el adulte
rio no escandaliza, y aun puede ser motivo de orgullo; 
las mancebias forman parte del tejido urbano de cual
quier poblacion medianamente importante. Tanto las 
instancias publicas como las organizaciones piadosas 
se afanan por crear y mantener casas de expositos, 
colegios de doncellas, recogimientos para mujeres de 
vida airada ... Un ejemplo entre tantos posibles po
dria ser el de nuestro conocido Jeronimo Gracian, 
que, en medio de tantas ocupaciones, fundo cuan
do menos tres casas de recogidas, en Sevilla, Lis
boa y Napoles3o. 

Actuaci6n de Ribera 

Otro ejemplo, eximio, 10 constituye nuestro Arzo
bispo. A ella Ie impulsaba su santi dad personal, que 
en Valencia Ie moveria con una urgencia especial. No 
hay que olvidar que, a juicio de viajeros extranjeros 
que visitan la Peninsula, la ciudad del Turia poseia en 
este tiempo la mayor mancebia de Espana, quiza; y, 
ciertamente, la mas barata y mejor organizada31 . 

Ribera fue, por ejemplo, gran favorecedor de la 
Cofradia de los Desamparados, que en los anos trein
ta habia comenzado a dotar doncellas pobres. Hasta 
el punto de que, el ano 1583, en la solemne procesion 
de su fiesta, junto a las diez huerfanas dotadas por la 
Cofradia, formaban otras cuarenta que deb ian el be-

30 El mismo nos da la noticia en su Peregrinaci6n de Anastasio 
221-224. Ejemplos como el suyo podrfan multiplicarse, empezan
do por la misma casa real. Baste s6lo notar que es ahora cuando 
conocen su mayor popularidad las advocaciones de las «santas 
pecadoras» por excelencia,las dos Marias, Magdalena y Egipciaca. 

31 Ver DELEITO y PrNUELA, Jose, La mala vida en la Espana de 
Felipe IV, Madrid 1987, 54-55. 
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neficio al Patriarca32. Y con el mismo entusiasmo apo
yara cualquier iniciativa en este sentido, como es el 
caso del venerable hermano Francisco del Nino J e
sus, que funda en Valencia la Cas a de las Arrepentidas 
de San Gregori0 33. 

Cuanto Ie preocupaba este asunto 10 sabia toda 
Valencia. E incluso fuera era conocido y aplaudido su 
celo. Cuando Diego Perez de Valdivia, el discipulo de 
san Juan de Avila, piensa en publicar su Aviso de gente 
recogida (Barcelona 1585), se 10 dedica a Ribera, ya 
que -explica- el Senor «Ie ha dado tan cuidadoso cora
zan y liberal mana para conservar la honestidad y cas
tidad de tantas doncellas y viudas que debajo del am
paro de V S. Ilustrisima se conservan en bondad y 
recogimiento, agradando a nuestro Senor y dando 
buen ejemplo»34. 

Y eso que sus actuaciones moralizadoras mas so
nadas tendran lugar a partir de 1602, cuando a la su
prema autoridad eclesiastica se Ie anade la maxima 
autoridad civil y militar de virrey y capitan general de 
Valencia. Ahora no puede limitarse a las meras repren-

32 Cf. OLAECHEA, Marcelino, Algunos aspectos de la espirituali
dad de san Juan de Ribera (Carta pastoral), en Teolog(a Espiritual 5 
(1961) 13-14. 

33 «El titulo de fundador se Ie reconoce al hermano carmelita 
descalzo fray Francisco del Nino Jesus. Pero buena parte se debe 
asignar a Ribera, verdadero amigo y entusiasta de las empresas 
del santo hermano fray Francisco, a cuya insinuaci6n se abrian 
facilmente las boIs as para la caridad, aunque en primer lugar es
taba la Casa de Recogimiento, erigida en el ano 1600 [ ... J»: ROBRES, 
442. Cf. SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo 
en Espana, Portugal y America 8, Burgos 1937, 369-399. REy, Jose 
Ignacio, EI Venerable Hermano Francisco del Nino Jesus (1544-
1604) en la pintura valenciana, en Monte Carmelo 96 (1988) 399-
412. 

34 Madrid 1977, 148-149. 
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siones, secretas 0 publicas, sino que tambien Ie corres
ponde aplicar la justicia, cosa que hace con resolu
cion y sin acepcion de personas, en este y en otros 
campos. 

Juro su cargo el 3 de diciembre, y, para el 26, ya 
estaban encarceladas, por su orden, muchas alcahue
tas y mujeres de vida airada35. Su primera sentencia 
publica como virrey llegani en marzo de 1603: en ella 
ordena azotar a ocho famosas prostitutas. Y no es que 
se cebe en elIas, que cuando cree conveniente castigar 
a los hombres tambien 10 hace, aunque se trate de gen
te importante: «Perseverando en su proposito de cas
tigar severamente la publica deshonestidad, no vaci10 
en poner en la ca.rcel algun personaje de titulo y caba
llero principales de Valencia, porque estaban 
amigados, y hasta que no esparcio fuera del reino a 
las mancebas quedaron ellos en la carcel». Y con
cluye el biografo con cierta zumba: «No escucho 
ruegos de amigos ni de frailes incautos 0 bobalico
nes»36. 

Hoy podran parecer recurs os drasticos y poco hu
manos; pero hem os de insistir en la necesidad de tras
ladarse a las circunstancias de entonces para poder 
hacerse cargo del modo de pro ceder de Ribera. Desde 
el punto de vista social y legal no solo no se trata de 
ningun desafuero, sino que tales medidas eran las pre
vistas por el derecho, por mas que con frecuencia de
jaran de aplicarseles a los poderosos. Y por 10 que se 
refiere al aspecto religioso, segun la mentalidad del 
tiempo, un pastor celoso no puede menos de procurar 
el bien de las almas incluso por medio de correctivos 
fisicos. 

35 Cf. ROBRES, 350. 

36 lb., 351; d. pp. 351-353 . 
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La fundaci6n descalza 

Pues bien, en esta linea de pastoral hay que enten
der asimismo la fundacion de las agustinas descalzas. 
El Santo procura la salud espiritual de sus fieles con 
medios materiales y legales, pero no por ello descuida 
los espirituales. La fe Ie dice que la Iglesia es el Cuer
po mistico de Cristo, de manera que cuanto de bueno 
o malo hacen unos influye en los demas. Y el Concilio 
de Trento (1545-1563) acababa de subrayar contra los 
protestantes el valor de la libertad humana, que co
opera con la gracia divina en la obtencion de la salva
cion. Sobre esta idea optimista del hombre y este prin
cipio de la solidaridad cristiana se fundamenta el pro
yecto de Ribera. 

Mas atm, la fundacion de las agustinas descalzas 
se cimienta sobre la valoracion positiva de la mujer y 
sobre la solidaridad entre mujeres. Estas no son solo 
ocasion de pecado, sino tam bien causa de salvacion 
para S1, para las demas mujeres y para toda la Iglesia. 
En el fondo subyace la contraposicion tradicional Eva
Maria, a la que el mismo Santo alude en su Epistola: 

"Yes de tanta consideraci6n este punto, que una de 
las conveniencias que hallaron los santos para que Cris
to nuestro Senor tomase carne humana naciendo de 
mujer -aunque pudiera hacerlo por otros medios-, es ha
ber querido reparar por medio de mujer los danos que 
habfa causado mujer. Asf 10 notaron san Agustin, san 
Ireneo y otros»37. 

C. Misericordia y gracia de Dios 

Como autentica gracia divina present a san Juan de 
Ribera a sus monjas el papel que Dios les ha asignado 
en la Iglesia. Siguiendo en el contexto del ideal medie-

37 N.o 8 (d. infra, p. 318). 
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val, el volver por la honra de Dios no debe verse como 
una obligacion pesada. Al contrario, es un honor, como 
10 es para el caballero tomar parte en las grandes em
pres as patrias. Este es el enfoque amplio y luminoso 
que las descalzas deb en adoptar en su vida. Si la vie
ran como una simple obligacion para con Dios, su ideal 
quedaria rebajado a una aurea mediocritas, esto es al 
mero cumplimiento. Solo sintiendose agraciadas y 
honradas por Dios podnin aspirar a 10 que indica el 
Santo: a «esforzaros unas a otras, y cada una a S1 mis
rna, a la mayor perfeccion»38. 

La consecuencia que se sigue de tal planteamiento 
es que la vocacion a las filas descalzas ha de vivirse 
agradecidamente, «estimando cuanto pudieredes que, 
siendo mujeres flacas, os haya escogido Dios para 
medicina de las mujeres del mundo; y, siendo misera
bles y llenas de imperfecciones, se quiera servir de 
vosotras para que sustenteis y defendais su honra»39. 
Esta postura agradecida san Juan de Ribera la incul
ca con detenimiento, glosando el ejemplo de David y 
parafraseando el salmo 144, que pone en sus labios4o• 

Con 10 cual concluye la exposicion de la primera 
razon u objeto de su fundacion: 

«1~,sta, pues, ha side la primera raz6n que me ha mo
vido a desear mucha perfecci6n en las monjas, y la que 

38 lb., 9 (cf. infra, 318). 

39 lb. 

40 «Bendito sea mi Senor y mi Dios -Ie hace exclamar a David
[ ... J que, siendo yo el postrero de los hijos de Isai, betlemita, hom
bre pobre, y teniendo por oficio guardar unas pocas ovejuelas, me 
ha arm ado caballero, dandome animo de valiente capitan y no de 
pastor, y ensenado a mis manos y a mis dedos -que antes no sa
bian mas que menear un cayado- [aJ menear diestramente las ar
mas, escogiendome [ ... J para defender su honra y castigar a los 
que la menospreciaban»: lb., 10 (d. infra, pp. 318-319). 
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os debe mover a vosotras para animaros y esforzaros a 
seguirla, dando muchas alabanzas al Senor por la mise
ricordia que en esta parte as ha hecho»41. 

2. Estar a la altura de la vocaci6n 

A. Compromiso de la vida religiosa 

«Lo segundo que me ha movido a desear en las mon
jas perfecci6n, es compadecerme y lastimarme de que 
personas que tanto han puesto de su parte y que se ha
llan con tan grande aparejo de crecer en la virtud hasta 
llegar a ser serafines en la tierra, no se aprovechen de 
tan buena ocasi6n»42. 

La primera razon era de orden mas bien extrinse
co; se basaba en el objetivo externo que persigue el 
instituto, esto es velar por la honra de Dios y desagra
viarle por los pecados cometidos por las malas muje
res. Esta segunda razon se fundamenta en el aprecio 
de la vocacion religiosa en S1, y en la especial aptitud 
de esta en orden a la perfeccion. No hay que olvidar 
que se trata de personas sumamente sensibilizadas a 
la presencia de Dios, vivida con intensidad en la ora
cion. Presencia que no se queda en una vaga sensa
cion an1mica, sino que compromete la vida entera y 
concreta del sujeto. La palabra de Dios interpela a la 
persona, y esta la siente retumbar con fuerza en los 
senos mas reconditos del alma, por 10 que dificilmen
te va a consentir en actitudes 0 formas de vida que no 
nazcan solo de Dios yaEl solo busquen. 

De manera que la vida de una monja debe corres
ponder, aun en los m1nimos detalles, a la altura del 
estado en el que Dios la ha colocado. Un estado subli-

41 lb., 11 (d. infra, p. 319). 

42 lb., 12 (d. infra, p. 319). 
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me, desde el momento en que pone a disposicion de la 
persona especiales «aparejos», es decir los medios y 
facilidades mas apropiados, para alcanzar la perfec
cion43. En esto Ribera no hace mas que recoger la 
doctrina tradicional desde los Santos Padres, a cuyos 
principales representantes -Atanasio, Juan Crisostomo, 
Cipriano, Ambrosio, Agustin, Gregorio Magno y Ber
nardo- trae a colacion en abono de la doctrina que 
expone44. 

B. Deficiencias en la vida real 

Mirando ya a la realidad de los conventos, la con
clusion del Patriarca es logic a: 

«[ ... ] que mayor lastima puede haber en la tierra, ni 
que perdida se hallara tan digna de ser lamentada como 
seria perder una mujer tanta multitud de riquezas par 
descuido y negligencia [ ... ],,45. 

Y senala, entre redundancias y ejemplificaciones, algu
nos de estos «descuidos», «negligencias» 0 «ninerias» 
-que tam bien dira46_: en primer lugar, «ocuparse en 
cumplimientos 0 visitas de seculares»47, procurar 

43 «Seria nunca acabar, si quisieramos contar por menudo los 
aparejos y ocasiones que las monjas tienen para encumbrarse a 
los mas altos grados de perfecci6n»: ib., 13 (d. infra, p. 319). 

44 Cf. ib., 13-15 (d. infra, pp. 319-320). Llama la atenci6n que 
el Santo agolpe en estas paginas algunos de los elogios que los 
Padres han dedicado a los consejos evangelicos, que el repasa uno 
a uno presentandolos como virtudes (virginidad, obediencia y po
breza, por este orden). Finalmente cita, «de otros muchos apare
jos», el de «aquel encerramiento perpetuo, y aquella soledad acom
panada» por las hermanas: lb., 16 (d. infra, pp. 320-321). 

45 lb., 17 (infra, p. 307). 

46 lb. 

47 lb. 
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«cumplir con 10 que el mundo llama urbanidad»48; y, 
por otra parte, se refiere a «poner cui dado en bus car 
el sustento corpora!», ademas de «otras menudencias 
como estas»49. 

Ribera no necesita dar mas explicaciones; esta ha
blando de 10 que entonces constituia el principal fac
tor de relajacion en los monasterios femeninos de toda 
Espana, y mas aun en la corona de Aragon. Porque, 
en efecto, los conventos solian adolecer de falta de 
recogimiento y clausura, y, 10 que es mas, eran en oca
siones autenticos centros de reunion y vida social. A 
sus iglesias, claustros y locutorios afluian de por si los 
visitantes llevados por la profunda religiosidad del 
momento, asi como por los imperativos de la corte
sia, que entonces se cuidaba con exquisitez. Y este 
visiteo aun era favorecido par las mismas monjas, que 
con frecuencia tenian mas conciencia de su status so
cial que de cuanto implicaba su vocacion religiosa. 
Ademas de que, normalmente, se veian precisadas a 
ella por razones de supervivencia: las escasas rentas 
conventuales no permitian sustentar un numero ex
cesivo de monjas, y era forzoso captar, fomentar y 
agradecer la vol un tad de posibles benefactores. 

Las consecuencias pueden suponerse facilmente. 
Por un lado, habia de faltar tranquilidad y tiempo para 
poner entregarse ala oracion y demas practicas piado
sas. Por otra parte, de inmediato surgfan rivalidades, 
envidias y divisiones entre las religiosas. Ribera 10 

48 lb., 18 (d. infra, 323). «Poco dano -comenta- parece que 
pueda causar la vista de un hombre 0 de una mujer a la religiosa, 
y dice vuestro padre san Agustin: "Huya la virgen [de] ser saluda
da"; porque con los cumplimientos se pisa y se desflora la ver
gGenza, y la osadfa y atrevimiento crece, la risa se desconcierta y 
la modestia se rompe [ ... ]» (lb.). 

49 lb., 17 (infra, p. 321). 
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detecta y formula con precision al hablar de que estos 
«abusos que estan recibidos en los monasterios de 
monjas, [ ... J aunque en si no los podamos condenar 
por pecado, traen innumerables inconvenientes asi 
para el aprovechamiento espiritual como tambien para 
la paz y quietud de la comunidad»50. 

Esto es 10 que el Santo pretendia erradicar con su 
«general reformacion». La forma de vida que el que
ria implantar habia de ser tal que en sus conventos 
«se viviese [ ... J con atencion al provecho espiritual y 
con des cui do del sustento corporal». Estaba el bien 
«persuadido de que, habiendo estas dos cosas, habria 
tambien en las religiosas todas las demas que se pue
den desear en las comunidades, como son paz, quie
tud, alegria y consuelo espiritual y corporal»51. 

50 lb., 18 (infra, p . 323). 

51 lb., 19 (d. infra, p. 323). 

3. FORMULA: LA DESCALCEZ AL ESTILO DE 
SANTA TERESA 

La inquietud e intento de san Juan de Ribera son 
los mismos que caracterizan las reformas y recolec
ciones del tiempo, en las que hay que encuadrar a la 
misma santa Teresa. Ella no es inspiradora ni inicia
dora, aunque si es la principal representante y el mo
delo com(m, sobre todo para las ordenes femeninas. 

A. Santa Teresa, reformadora por excelencia 

La santa Fundadora habia respirado durante afios 
una atmosfera conventual contaminada de munda
neria52. Y esa vida no Ie satisfacia, como tampoco a 
sus compafieras. Por eso lleva a cabo su reforma. Ese 
ambiente disipado es 10 que quiere prevenir 0 contra
rrestar con sus constituciones y demas escritos; y, en 
general, con la forma de vivir que ensaya en sus mo
nasterios descalzos. 

Esta forma de vida presenta san Juan de Ribera a 
sus monjas como la pauta que con toda fidelidad de
ben seguir si quieren alcanzar la perfeccion y los bie
nes -individuales y comunitarios- que conlleva. La ve 
formulada en las constituciones de la Santa, cuya edi
cion de 1588 el asume casi a la letra; las variantes que 
introduce, aparte algunas explicitaciones sobre los 
rezos de las legas y el papel de la priora, son las logi
cas por el distinto sistema de gobierno. Tambien cam-

52 Vease su propia relata en, par ejempla, Vida 7, 3-6. 
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bia la carta con que Gracian abria las constituciones 
carmelitas, por la suya propia a la madre Dorotea; y, 
como es obvio, sustituye la regIa de san Alberto por la 
de san Agustin. En fin, en una tercera parte, recoge 
los text os mas significativos del decreto del Concilio 
de Trento sobre los religiosos. 

Por 10 demas, la machaconeria con que el funda
dor recomienda a sus hijas la experiencia teresiana 
expresa el sumo interes con que les inculca los valores 
comunes a todas las reformas. Estos valores los per
sonifica la Santa de Avila, por 10 que su ejemplo e in
tercesion son recomendados vivamente: «Para conse
guir esto os propongo la grande y precisa obligacion 
que teneis a esforzaros para seguir los mismos pasos 
que la Madre llevo»53 . Y, algo mas adelante: «Encomen
daos mucho en sus oraciones y tomadla por madre»54. 

Junto con el ejemplo, y por los mismos motivos, se 
recomiendan tam bien sus escritos y doctrina: 

«Leed siempre en sus libros -anade en el mismo lu
gar-, y haced familiar su doctrina, procurando, en cuan
to fuere posible, tener en la memoria sus consejos para 
imitarlos y para gobernaros por ellos en las ocasiones 
que se ofrecieren»55. 

Podria parecer una simple exhortacion. Pero es mu
cho mas, como quedara claro en las constituciones. 
El punto correspondiente a la lectura espiritual es uno 
de los que Ribera retoca. Donde santa Teresa enume
raba sus obras y autores preferidos, el Patriarca afia
de: «y los de la Madre Teresa de Jesus»56. Lejos de ser 
algo obvio, en este momenta es una apuesta valiente a 

53 Ep{stola, 31 (cf. infra, p. 328). 

54 lb. 

55 lb. 

56 X2. 

III. OB]ETO DE LA FUNDACION 215 

favor de la Santa a la que ni siquiera los mismos car
melitas se habian atrevid057. 

En fin, en ello pone la clave para la comprension y 
el exito de las fundaciones descalzas. En frase mas 
que atrevida, define a sus monjas por su adhesion vi
tal a la Madre: 

« Y creedme -concluye con solemnidad- que: en tanto 
satisfareis a vuestra obligaci6n y cumplireis con mis 
deseos y podreis esperar que nuestro Senor conservani 
y multiplicani este instituto, en cuanto procuniredes vos 
y vuestras companeras ser muy devotas hijas de la santa 
Madre y tuvieredes sus consejos por inspirados del Es
piritu Santo»58. 

Y no solo recomienda la persona de la santa Docto
ra. Con igual calor encarga a Dorotea de la Cruz imi
tar cuanto ha podido observar en las carmelitas des
calzas: 

«[ ... ] no os apartaredes un punto de 10 que habeis 
visto hacer a la madre presidenta y las madres tornera y 
sacristana. No tengais en poco cos a alguna de las que 
usan, por menuda que sea, ni querais discurrir con ra
zones sobre si convendrfa mas otra; antes, seguid con 
firmeza y resoluci6n -asf en 10 mucho como en 10 poco-
10 que habeis aprendido [ ... ]»59. 

En fin, en el culmen del encarecimiento, termina 
conjurando a la destinataria de la Epfstola: 

«Y creed que, si no cernEs la puerta a este pens a
mien to y no 10 teneis por cierta tentaci6n del demonio, 
to do cuanto hemos procurado edificar sera en breve 

57 ,,5610 en la segunda decada del siglo siguiente, una vez bea
tificada la Madre Teresa, se decidinin a dar ese paso los legislado
res carmelitas»: ALVAREZ, 84-85. 

58 Ep{stola, 31 (cf. infra, p. 328). 

59 lb. 
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destruido; y la culpa de esto recaeni en vos, y dan~is es
trecha cuenta a nuestro Senor de elIa»60. 

B. Santo y seiia, la descalcez 

Pues bien, toda la riqueza de este altisimo ideal se 
resume en una palabra: descalcez. Tenia esta pnktica 
una historia muy antigua, dentro y fuera de la Iglesia 
Catolica, pero quiza sea en Espana y en la segunda 
mitad del siglo XVI 0 comienzos del XVII cuando al
canza el culmen de su valoracion y difusion. En este 
arco de tiempo se situ a la vida de los descalzos mas 
conocidos: Pedro de Alcantara, Teresa de Jesus, Juan 
de la Cruz ... 

No se trata, sin mas, de una practica corporal. En 
ocasiones, incluso, el nudipedio fisico no existe. Y, si 
se da, es 10 de menos. La descalcez es ante todo una 
categoria espiritual sumamente rica y significativa, 
una forma de sentirse y estar ante Dios, un modo de 
sentir y expresar aDios. 

El texto biblico que inspira y alimenta la descalcez 
se encuentra en ellibro del Exodo (3, 1-6; d. los 5, 13-
15). Es el famoso episodio de Moises ante la zarza que 
arde sin consumirse. Quiza por su importancia, es uno 
de los pocos pasajes escrituristicos que encontramos 
explicados en los escritos de las descalzas. La venera
ble madre Maria de Jesus nos da una explicacion 
antologica: 

«En una ocasi6n estaban leyendo en el cora las lec
ciones del tiempo, que trataban de Moises cuando vio al 
Senor en la zarza y Ie dijo que se quitase los zapatos por 
ser tierra santa la que era necesario pisar para acercarse 
al fuego que ardfa en la zarza sin marchitar el verdor de 
sus hojas. 

60 lb. 
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Me declar6 el Senor estas lecciones diciendo que la 
obligaci6n que tenemos las religiosas es descalzamos de 
todos los afectos del mundo, pues la tierra que pisamos 
es santa, por ser casa en donde habita el mismo Dios, 
que esta en el Cielo. AlIa Ie yen cara a cara; aquf esta 
encubierto, mas Ie vemos por fe, y creemos que es el 
mismo. 

Y pues Ie dijo a Moises que se quitase los zapatos, 10 
mismo nos dice a cada una de las esposas que llam6 a 
los conventos; esto es, que, cuando se determinan a en
trar en ellos, se desnuden del amor de los parientes y 
conocidos, aunque sean padres y madres, y de cualquier 
afecto a criaturas. De todo quiere el Senor se olviden. 

Si a todas obliga esto, (que sera a las descalzas? Que, 
cuanto mas estrecho es el estado, hay mas obligaci6n de 
vivir con mas desasimiento a las cosas del mundo; de 
suerte que, cuanto un alma tiene mas de descalcez y 
desapego de las criaturas, tanto mas tendra de Dios y de 
perfecci6n. Si vive calzada, siendo descalza, nada had 
al caso su descalcez. jOh, que desdicha serfa!»61. 

Puede parecer un texto sombrio, pero recoge la in-
tuicion fundamental que lleva ala descalcez, asi como 
los razonamientos basicos que aquellas personas se 
hacian. No llega a ser completo, pues deja sin desa
rrollar toda la cara luminosa de la vida religiosa y des
calza, pero compendia a la perfeccion la mentalidad 
del tiempo. 

Parte la madre Maria de una idea base: el monaste
rio es la cas a donde Dios habita, como habita tam
bien en el cielo, solo que aqui su presencia la percibi
mos por fe. Asentado este principio, puede imaginar
se que queda modificada -como veremos- la idea de 
comunidad, 10 mismo que el sentido y la importancia 

61 En VILLERINO 3, 396ab. Las mismas ideas las expone en su 
obra Camino de perfecci6n (cap. 1): en V. BOIX, Vida y escritos de fa 
venerable sor Mana de Jesus 79 121-122. 
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de la oracion. El convento y sus actividades, la comu
nidad y cada uno de sus miembros, todo se dirige a 
dar culto al Dios vivo y presente, como presente esta
ba en la zarza de Moises. 

En el orden espiritual, la presencia abrasadora de 
Dios excluye todo 10 que no sea El; exige «descalzarse 
de todos los afectos del mundo [ ... J se desnuden del 
amor de los parientes y conocidos, aunque sean pa
dres y madres, y de cualquier afecto a criaturas». La 
Venerable no hace mas que traducir en crudas pala
bras los textos biblicos mas radicales: el mandamien
to mayor de la Ley, Amaras al Senor, tu Dios, eon todo 
tu eorazon, eon toda tu alma yean toda tu mente (Mt 
22,37; Me 12,30; Lc 10,27)62, y el requisito evangeli
co mas escandaloso, Si alguno viene donde mi y no 
odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, 
a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia 
vida, no puede ser discfpulo mio (Le 14, 26; Mt 10, 
37). 

Este es un ideal que persigue cualquier forma de 
vida consagrada; y, podriamos decir, cualquier fiel cris
tiano. Pues bien, con mucho mas ardor 10 buscan los 
institutos reformados, supuesto que en enos el reli
gioso se compromete a un mayor «desasimiento a las 
cosas del mundo, de suerte que, cuanto un alma tiene 
mas de descalcez y desapego de las criaturas, tanto 
mas tendra de Dios y de perfeccion». No es que ascesis 
y perfeccion mantengan una relacion de causa a efec-

62 Incluso, en algunos pasajes de sus escritos, se limitani a 
parafrasear el texto bfblico: «[la esposaJ al esposo Jesus Ie ha de 
amar de todo coraz6n y con todas sus fuerzas. Toda su voluntad 
se ha de desembarazar de cuanto hay, y ocuparse s610 en este dul
ce Esposo, que es muy celoso y se enoja de que su esposa arne a 
otro alguno. No quiere coraz6n partido; para sf Ie qui ere todo y, si 
Ie quitan algo, del todo Ie dejara. Diliges Dominum Deum tuum ex 
toto corde tuo»: En VILLERINO 3, 313b-314a. 
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to; 10 que si ocurre es que, en teoria, ambas progresan 
en proporcion directa. 

C. Recogimiento 

Lo que esta palabra -tan del gusto de la epoca- sig
nifica, queda perfectamente plasmado en una origi
nal metafora que encontramos en los escritos de Ma
ria de Jesus: 

«Este Senor es como el pintor, que, cuando pinta una 
imagen de primor, pone ellienzo tirante de modo que 
no se mueva porque, moviendose ellienzo, nada de pro
vecho haria. Cuando el alma esta quieta, y no ama ni 
piensa ni desea ni busca sino a su esposo Jesus, dandole 
amorosa el coraz6n, potencias y sentido del todo vados 
y de to do desembarazados, amoroso descansa el Senor 
y pinta a su gusto todas las virtu des, llenando el alma de 
dones y gracias, por darse cuanto El gusta para pintar 10 
que desea sin estorbo que Ie impida»63. 

A esto van encaminadas divers as practicas como la 
clausura, el silencio, la soledad, el encierro en las cel
das ... Con ellas -siempre imbuidas de amor- intentan 
defenderse mejor de interferencias y distracciones 
ambientales. Asi podran concentrarse en Dios mas facil 
e intensamente. Con esta intencion, en sus constitu
ciones adoptan 10 que santa Teresa manda en el mis
mo capitulo y numero de las suyas: 

«A nadie se yea sin velo, si no fuere a padre 0 madre 
o herman os [ . .. ]» (2a

, 3, 1). 

63 lb., 314a. Otra imagen feliz, algo mas adelante (p. 323b): 
«[ .. . J me 10 ensen6 un dia el Senor de mi alma, diciendo: "El alma 
ha de ser como el pajarito, que sale del nido a buscar que comer, 
coge un granito y vuelvese a su nido. De este modo ha de hacer el 
a lma para acertarlo: estese en su nido, que es mi pecho, salga a 
buscar el grano de la doctrina, obediencia y consejo del padre 
cspiritual para ponerle en ejecuci6n, y, sin acordarse de quien se 
Ie dio, vuelvase del todo desnuda de afectos a su nido» . 
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«De negocios de mundo no tengan cuenta, ni traten 
de ellos, si no fueren cos as que puedan dar remedio a 
los que las dicen y ponerlas en la verdad y consolarlas 
en algun trabajo. Y, si no se pretende sacar fruto, con
cluyan presto, como queda dicho, porque importa que 
vaya con alguna ganancia quien os visitare y no con per
dida de tiempo, y que os quede a vosotras» (2a

, 3, 5). 

«De tratar mucho con deudos se desvfen 10 mas que 
pudieren, porque, dejado que se pegan mucho sus co
sas, sera dificultoso dejar de tratar con elIas algunas co
sas del siglo» (2a

, 3, 6). 

«Y tengase gran cuenta en el hablar con los de fuera, 
aunque sean deudos muy cercanos, si no son personas 
que se han de hoI gar de tratar cos as de Dios. Veanlos 
muy pocas veces, y estas concluyan presto» (2a

, 3, 7). 

«[ ... J el santo Concilio Tridentino manda [ ... J que nin
guna persona de cualquier edad, estado 0 calidad que 
sea pueda entrar en los monasterios de monjas si no en 
cas os de necesidad y con particular licencia [ ... J» (2a

, 3, 
864). 

«Mandamos que haya particular cuenta que secula
res -aunque sean sacerdotes- ni religiosos no vayan a los 
monasterios de las dichas monjas» (2a

, 3,9). 

«El silencio se guarde des de dichas completas hasta 
otro dfa que salgan de prima. Esto se guarde con mucho 
cuidado, y en todo el demas tiempo no pueda hablar 
una hermana con otra sin licencia [ ... J» (2a

, 10, 1). 

«Todo el tiempo que no anduvieren con la comuni
dad 0 en oficios de ella, se este cada una de por sf en las 
celdas 0 ermitas que la priora les senalare; en fin, en el 
lugar de su recogimiento [ ... J» (2a

, 10,3)65. 

64 Remite al Cap. IV del decreto de Trento (en Regia y Constitu
ciones de las Monjas Reformadas Descalzas Agustinas [ ... J, 193-196). 

65 La madre Angela de San Juan Bautista (t1680), que fue 
priora de Alcoy muchos alios, se 10 inculcaba con mucha insisten
cia a sus monjas. «No cesaba de decides: "No paren, madres, en 
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D. Pobreza 

Yen cuesti6n de pobreza se exiginin mucho mas, 
buscando que las cosas aupen hacia Dios, en vez de 
servir de lastre. 0, mejor, tienen bien claro que la po
breza es cuesti6n afectiva, mas que asunto econ6mi
co. Por eso procuraran tener a raya los afectos, traba
jar y alimentar la confianza en el Dios providente. 

«Tambien las que en el mundo eran tenidas en algo, 
no desprecien a sus hermanas que de la pobreza vinie
ron a la santa compania [ ... J Ni se ensoberbezcan si die
ron sus bienes para provecho de la comunidad, ni ten
gan vanagloria de sus riquezas si las repartieron en el 
monasterio mas que si gozaran de elIas en el siglo [ ... J 
(Que aprovecha dejar las riquezas y hacerse pobre, si la 
triste del alma tiene mas soberbia por dejar los bienes 
que tuviera si los poseyera de hecho?»66. 

«En cuanto fuere posible, no haya demanda. Mucha 
sea la necesidad que les haga traer demanda, sino ayti
dense con la labor de sus manos -como hacia san Pa
blo-, que el Senor las proveera de 10 necesario. Como no 
quieran mas y se contenten sin regalo, no les faltara para 
poder sustentar la vida. Si con todas sus fuerzas procu
ran contentar al Senor, su Majestad tendra cui dado que 
no les falte su ganancia» (2a

, 7, 167). 
«[ ... J tenga mucho cui dado la priora en que, cuando 

viere alguna hermana aficionada a alguna cosa, ora sea 
libro 0 celda 0 otra cosa, de quWirselo. Y que esto se 
guarde con mucho rigor, y la prelada 10 ejecute y no con
sienta que se quebrante, y que el prelado la castigue con 
mucho rigor si se quebrantare»(2a

, 7,268). 

amar aDios, tomando para esto el recogimiento en sus celdas y 
guardando gran silencio, que mejor es amar a Dios que hablar de 
Dios. Esto tengan siempre en el coraz6n, y alien tense a mucho 
amar y poco hablar»: VrLLERINO 3, 147a. 

66 RegIa de san Agustin, 1,5 (cE. infra, pp. 340-341). 
67 VII 2 en las carmelitas. 
68 VII 3 en el texto del Carmen. 
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«No se haga labor curiosa. Sea la labor hilar 0 otras 
cos as que no sean tan primas que ocupen el pensamien
to para no Ie tener en el Senor; no cos a de oro ni plata. 
Ni se porffe en 10 que han de dar por ello, sino que bue
namente tomen 10 que se les diere. Y, si vieren que no les 
conviene, no hagan aquella labor» (2a

, 9, 1). 

E. Mortificacion 

A 10 mismo obedecen las mortificaciones y peni
tencias en el comer, en el vestir y en la habitaci6n. Las 
cosas no deben prendemos; el alma ha de resbalar de 
elIas aDios. Es preciso hacer con elIas un pacto de no 
agresi6n bas ado sobre la necesidad, descartando 10 
superfluo. 

«Rase de ayunar desde la Exaltaci6n de la Cruz, que 
es en setiembre, desde el mismo dfa, hasta Pascua de 
Resurrecci6n, excepto los domingos. No se ha de comer 
carne perpetuamente, si no fuere con necesidad [ ... J» 
(2a

, 8, 1). 

«El vestido sea de jerga 0 sayal negro, y echesele el 
menos sayal que ser pueda para habito [ ... J El escapula
rio, de 10 mismo [ ... J La cap a de coro, de la mismajerga 
negra en igual del escapulario, que lleve siempre la me
nos jerga que ser pueda, atento 10 necesario y no 10 su
perfluo [ ... J El calzado, alpargatas; y, por la honestidad, 
calzas de sayal 0 de estopa 0 cos a semejante. Almoha
das, de estamena [ ... J Las camas, sin ningun colch6n, 
sino con jerg6n de paja [ ... J no colgada cosa alguna, si 
no fuere a necesidad alguna estera de esparto 0 ante
puerta de sayal 0 cos a semejante, que sea pobre» (2a

, 8, 
369). 

«La casa jamas se labre curiosamente, si no fuere la 
iglesia. Ni haya cosa curiosa, sino tosca la madera. Y 

69 En referencia marginal, se remite el Fundador a Ia RegIa de 
san Agustin en el Cap. 4, donde se manda que el vestuario sea 
comun (d. infra, pp. 344-345). 
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sea la casa pequena, y las piezas bajas: cos a que cumpla 
ala necesidad, y no superflua [ ... J» (2a

, 11,3). 

F. Ante todo, la oracion 

Bien entendido, des de luego, que to do no queda am. 
Triste cosa seria que nos quedaramos en la clausura, 
la pobreza 0 la mortificaci6n. Estarlamos intentando 
escrutar la oscuridad que contomea el circulo resplan
deciente del amor. Aquellas y otras practicas no son 
nada en SI mismas; son importantes en la medida en 
que preparan, alimentan y robustecen la caridad en 
sus multiples manifestaciones. 

Justamente del amor habla, con palabras solem
nes, el frontispicio de la reglamentaci6n agustinodes
calza: 

«Ante todas cosas, herman as carfsimas, sea Dios 
amado, y despues el pr6jimo, porque estos dos manda
mientos nos fueron principal mente dados. Esto es 10 que 
mando guardeis las que estais en el monasterio: prime
ramente, que tengais paz y una alma y una voluntad en 
el Senor, pues para esto vivis en una casa»70. 

En efecto, de los dos mandamientos del amor pen
den la ley y los profetas (cf. Mt 22,34-40), Y en ellos se 
resume el ideal cristiano, tambien el de las descalzas, 
que buscan alcanzarlo con perfecci6n. A ello se refie
ren las primeras palabras de santa Teresa que nos tro
pezamos en las constituciones descalzas: 

«Mfrese mucho que las que se hubieren de recibir 
sean personas de oraci6n, y que pretendan toda perfec
ci6n y menosprecio del mundo; porque, si no vi en en 
desasidas de el, podran llevar mal 10 que aquf se lleva 
[ ... J» (2a

, 2, 1). 

70 RegIa de san Agustin, 1, 1-2 (infra, p. 340). 
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«Sean personas de oracion», dice el texto, porque 
si algo tiene claro el movimiento recoleto 0 descalzo 
es la importancia fundamental de la oracion. En reali
dad, el estar descalzo ante Dios vivo es mantener ante 
elIas actitudes de accion de gracias, arrepentimiento, 
alabanza, amor que son propias. Y eso es la oracion. 
De ahi que las descalzas, marcadas por la presencia 
ardiente de Dios, esta presencia la fomentan y sabo
rean en una constante oracion. 

No es momenta de ponderar en detalle la impor
tancia, riqueza y calado de la oracion en los ambien
tes descalzos71 , aunque si es conveniente distinguir sus 
principales variantes. Siempre, en toda vida cristiana, 
el nucleo central 10 constituye la oracion liturgica, 
puesto que es aqui don de la accion de Cristo en la Igle
sia se hace especialmente densa. Asi ocurria entre las 
canones as regulares, de las que salieron -no 10 olvide
mos- las fundadoras de Alcoy. Pero, ademas, es tam
bien punto central y manantial de las ordenes reforma
das, que empiezan por intensificar su vivencia de la li
turgia: frecuentando los sacramentos mas y con mas 
fervor, y, por 10 que se refiere al oficio divino, descar
gandolo de ornamentaciones musicales innecesarias72. 

Alrededor de la oracion liturgica, como su onda 
expansiva, esta la oracion mental, que constituye 10 
mas caracteristico de todos los institutos descalzos y 
recoletos, y que los situa entre las minorias que «si-

71 Cf. A. MARTINEZ CUESTA, El movimiento recoleto, 32-35. P. 
PANEDAS, La forma de vida, 85-89. Un ejemplo muy pr6ximo 10 
estudiamos en otra parte: La madre Mariana de San Jose, maestra 
y modelo de oraci6n, en Recollectio 6 (1983) 31-65. 

72 En esta linea hay que entender, respectivamente, cuanto se 
establece en el Cap. 6 de las constituciones, De la comuni6n y con
fesi6n, y la prescripci6n sobre el canto sin punto, tfpica de las 
recolecciones (cf. 2", 5, 4). 
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guen perfeccion», por emplear la expresion teresia
na73. Cuando menos, son dos horas diarias, una por la 
manana y otra por la tarde, preparadas con todo es
mer074• 

Y no queda todo ahi. EI ideal es que estas oleadas 
de oradon inunden toda la vida de las hermanas. Y 
este ideal se realiza con frecuencia. Por ejemplo, en el 
caso de Maria de Jesus: era tan solo una novicia, ala 
escuela de la madre Dorotea, y disfrutaba no saliendo 
del coro: «[ ... J permitiame [la madre DoroteaJ que me 
fuese cuando quisiese al cora [ ... J despues de acabar
se el coro, me dejaba que me volviese a tener oracion 
en el; y en el verano me daba licencia, cuando las de
mas estaban reposando, para que yo me fuese al 
coro» 75. Y algo parecido se nos dice de Maria de los 
Santos Martires, monja de Alcoy: las hermanas se di
vertian comentando que su habito estaba cosido a las 
esteras del coro, en el que siempre se encontraba76• 0 
con Teresa de Jesus, monja de Alcoy tambien: «en ob
sequio del Nino Jesus, se supo que en un dia habia 
hecho quinientas reverencias [ ... J» 77. 

La distribucion y el ornato de los conventos no per
siguen tampoco otro fin. Hablando de Maria de Jesus 

73 En Vida 11,2. Expresiones equivalentes son frecuentes en 
ella: «llegar a la cumbre de la perfecci6n» (lb., 11, 4), «tratar de 
mas perfecci6n» (lb., 23), «animarse a llevar toda perfecci6n» (Ca
mino 5). En todos estos casos, la Santa esta hablando de la ora
ci6n met6dica. 

74 Ver en 2",5,3 Y 7. El bi6grafo de la madre Mariana de San 
Sime6n nos ha conservado detalles de su solicitud en la prepara
ci6n de la oraci6n mental de sus hijas, asi como la letra de algu
nos de los puntos de meditaci6n que les repartfa: en CARRASCO, 
245-250. 

75 En VILLERINO 3, 286ab. 
76 lb., 145a. 

77 lb., 145b. 
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Martin, elogia Villerino su gran habilidad para la la
bor, que ella «emple6 en hacer casas de lucimiento 
para los altares de aquel templo del Santo Sepulcro 
[de Alcoy], y otras imagenes que par el convento es
tan repartidas en diversos altares, como se usa en la 
recolecci6n, para ejercitar su devoci6n en todas cui
dando de su culto y limpieza can primor, que par ver 
el aseo de estos altares se puede apetecer el entrar en 
convento de recoletas» 78. No es un cas a excepcional, 
sino alga notable entre 10 que era norma en los movi
mientos de reforma. En fin, lugar, formas, circuns
tancias ... pueden variar, pero siempre se pretende 10 
mismo, vivir totalmente absortas en Cristo. 

Par cuanto hace al contenido de la oraci6n, puede 
servir de modelo -entre otros muchos- la misma Ma
ria de Jesus, que resume su experiencia oracional en 
visperas de la profesi6n, en Denia. Es 10 ordinaria en 
aquel ambiente, la oraci6n de recogimiento. 

«Mi araci6n ya he dicho que era meditar en la Pa
si6n, que me movfa mucho a amar a quien tanto me 
amaba. En esto me daba el Senor grandes deseos de 
padecer par El, y gran sentimiento de sus dolores. No 
los padeda yo pequenos en la cabeza y demas partes del 
cuerpo, y los lleve can tal gusto que siempre estaba pi
diendo a su divina Majestad con eficacia me diese mu
cho mas que padecer par El, que no querfa regalos ni se 
los tenia merecidos, s6lo querfa cruz en este mundo y 
trabajos que ofrecerle. No pedfa otra cos a en la oraci6n, 
y su divina Majestad me dio tan grande olvido de todas 
las cosas del mundo que para mi no habfa mas cui dado 
que dar gusto ami Esposo y vivir con El a solas»79. 

78 lb., 493b. Por mas que se refiera a la «recolecci6n» y a las 
«recoletas», quiere decir «descalzas». 

79 En VILLERINO 3, 287a. En esa direcci6n la encaminan las 
lecciones que el Maestro Ie da a ella, nina pequena, ensenandole a 
deletrear el abece de la vida espiritual: la letra R significa «renun-
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G. Vida de comunidad 

Otra caracteristica, asimismo basic a, de los descal
zos es su especial sentido comunitario. En la vida re
ligiosa de entonces suponen una renovaci6n; en reali
dad, ya 10 hemos dicho, surgen como reacci6n contra 
deficiencias habituales en este punto. Tenia que ser 
asi si era autentica la aspiraci6n que sentian al amor 
de Dios: par fuerza habia de manifestarse en el ambi
to de la comunidad. 

La manifestaci6n mas externa la encontramos en 
el tratamiento llano entre las monjas, muy lejos del 
jerarquizado que era de obligaci6n en la sociedad ba
rroca. 

«Nunca jamas la priara ni alguna de las demas pue
dan llamarse "don"» 

did Ribera copiando a santa Teresa, para afiadir par 
su cuenta: 

«ni "senora" ni "merced", sino tratense can palabras 
humildes. A la priora y supriora a a la que ha sido prio
ra, llamenla "madre" y "reverencia"; y a las demas "her
man as" y "caridad"» (2a

, 11,2). 

Desde luego, no se trata de meras palabras. Antes, 
al contrario, 10 que se quiere es desmontar el sistema 

cio todas las criaturas y a mf misma [ ... J» ; la 0 es «olvido de todo 
y memoria s610 de Dios»; la V, «vmildad profunda» (ib., 367a). El 
mismo Jesucristo Ie explicara: «Hija, las lecciones que te he dado 
sobre las seis letras son puntos de meditaci6n para los seis dfas de 
la semana [ ... J» (lb., 368b. Ver 368-369). Desde luego, no era ella 
la (mica que centraba toda su vida espiritual en la rumia de la 
pasi6n del Senor. Era, y ha sido durante siglos, el tema preferido 
en general. De otra Marfa de Jesus, Martin, la fundadora de Alcoy, 
se nos cuenta que, una vez, durante la recreaci6n, se Ie empap61a 
toca de sangre, por estar meditando sobre el pasaje de la corona 
de espinas (lb., 13Sb). Y era tambien esta una practica que la bea
ta Ines vivfa y recomendaba (d. Pedro DE LA DEDIcAcr6N, La Azu
cena de Valencia, 183). 
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de val ores y relaciones existente en el mundo. Lo que 
cuente en el convento no debe ser el tener, que, mas 
bien, crea distancias y rompe la union. 

«En ninguna manera posean las hermanas cos a en 
particular, ni se les consienta ni para el comer ni para el 
vestir; ni tengan arca ni arquilla ni alacena [ ... J ni nin
guna otra cosa en particular, sino que todo sea comun. 
Esto importa mucho [ ... J» (2a, 7, 280). 

En fin, no ha de haber privilegios. El trato sea igual 
para todas; no igualitario, sino atendiendo a las dife
rencias, con el unico criterio y fundamento de la 
necesidad. 

«La tabla del baITer se comience por la madre prio
ra, porque en todo de buen ejemplo. Tengase mucha 
cuenta con que las que tuvieren oficios de roperia y 
provisora, prove an a las hermanas con caridad, asi en el 
mantenimiento como en 10 demas. No se haga mas con 
la priora y antiguas que con las demas, como manda la 
RegIa, sino atentas las necesidades y edades; y mas a la 
necesidad que a la edad, porque muchas veces habra 
mas edad y men os necesidad. En ser esto general haya 
mucho miramiento, porque conviene por muchas cosas» 
(2a

, 11, 181 ). 

Los text os los tom amos de las Constituciones, que 
son en sustancia las de santa Teresa. Sin embargo, en 
este aspecto comunitario, sobre todo, las descalzas no 
necesitaban haber llegado al texto constitucional. De
lante de el, en la RegIa de san Agustfn, podfan encon-

80 Al margen, se remite el Santo a la RegIa agustiniana, Caps. 
(<<No seais propietarias, pero tened todas las cosas en comun 

[ ... ]»: cf. infra, pp. 340-341) Y 4 (<<Tened vuestros vestidos en co
mun [ ... ]»: infra, pp. 344-345). Asimismo, cita al Concilio de Trento 
en su decreto sobre los religiosos, Cap. II (en RegIa y Canstitucia
nes de las Manjas Refarmadas Descaizas Agustinas [. . .], 190-191). 

81 Ellugar de la RegIa 10 concreta en nota marginal: es el Cap. 
4 sobre Ia comunidad de bienes que citamos a continuaci6n. 
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trar la misma doctrina, expuesta incluso mas amplia
mente y con mayor profundidad teologica. A ella se 
remiten con frecuencia las Constituciones, como he
mos ido notando. 

Habria que reproducir buena parte de la RegIa si 
quisieramos citar tan solo los lugares principales. Los 
que mas cita Ribera son los siguientes: 

«No seais propietarias, pero tened todas las cos as en 
comun. Y repartase por la superiora el comer y el vestir, 
segUn la necesidad de cada cual; no igualmente a todas, 
porque no todas tienen igual necesidad; -como leemos 
en los Hechos de los Ap6stoles: que todas las cosas te
nian en comun, las cuales eran distribuidas a cada uno 
segun su necesidad. 

Las que en el mundo tenfan bienes, cuando entran 
en el monasterio, tengan por bien que aquellos sean co
munes a todas. Y las que no los tenfan no busquen en el 
monasterio 10 que en el mundo no pudieron haber; pero 
provease a sus necesidades 10 que fuere necesario; aun
que hayan side tan pobres en el mundo que no alcanza
sen 10 que habian menester»82. 

«Tened vuestros vestidos en comun. Una 0 dos los 
guarden y limpien porque no se amen. De manera que 
asi habeis de vestir de un mismo vestuario, como comer 
de una misma des pens a [ ... J Y as!, cuanto mejor 
hubiereis tratado las cos as de la comunidad que las vues
tras propias, tanto mas habreis aprovechado a vosotras 
mismas, y resplandecera mucho mas vuestra caridad»83. 

H. Trabajo 

EI espfritu comunitario sufrfa y se desvanecfa con 
otra de las practicas que entonces eran mas frecuen
tes, la llamada «tarea». Era esta una labor, consegui
da particularmente 0 asignada a una persona por la 

82 1,3-4 (infra, p. 340). 

83 4, 14-15 (infra, pp. 344-345). 
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propia comunidad, para que ella la cobrara y emplea
ra a su arbitrio el importe percibido. Asi podian sub
sistir las monjas, cuyas necesidades mas elementales 
no bastaba a cubrir el patrimonio del monasterio; 
aunque, como es claro, est a practica engendrara dife
rencias de clase y disensiones sin cuento, asi como el 
abandono de las herman as menos validas 0 enfermas. 
Todo ello queda taxativamente erradicado, imponien
do como obligacion el trabajo para el comtin. 

Tanto la RegIa como las constituciones 10 estable
cen con toda claridad: 

«[ ... J y 10 que trabajareis sea en comun para todas, y 
no para si en particular. Y esto 10 habeis de hacer con 
mayor alegria que si fuese para cada una en particular; 
porque esta es la perfecta caridad, que no busca su pro
pio interes, sino el bien comun de todas, que es perfec
cion evangelica»84. 

«Tarea no se de jamas a las hermanas. Cada una pro
cure trabajar para que coman las demas. Tengase mu
cha cuenta con 10 que manda la RegIa: que quien quisiere 
comer, que ha de trabajar; y asi 10 hacia san Pablo [ ... J» 
(2a

, 9, 285). 

Son varias las motivaciones de fondo que se dan 
cita en esta practica del trabajo manual. Por una par
te, la pobreza; quieren ganarse la subsistencia con el 
fruto de sus manos. Por otro lado, ejercitan asi el des
interes propio y la caridad para con las demas. En fin, 
es la manera practica de quedar la comunidad libre 
de preocupaciones materiales y poder asi dedicarse 
de lleno a la contemplacion. 

El mejor ejemplo nos 10 proporciona una ilustre 
descalza, Ines de la Cruz Nicolini, del monasterio de 

84 4, 15 (infra, pp. 344-345). 

85 AI margen cita eIIugar de Ia RegIa que acabamos de men
cionar. 
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Olleria. Cuando, por los anos 1611 a 1612, quiere en
trar religiosa, duda sobre el convento a elegir. Alguien 
Ie sugiere uno de Orihuela, ponderando -dice Jordan
«como en aquel convento se dispensaba que las mon
jas en su celda pudiesen tener algtin regalo y que 10 
que trabajaban ciertos dias de la semana era para ellas. 
Entristeciose la sierva del Senor al oir esto, y dijo a 
sus solas: "Regalos en la celda y trabajar para si mis
mas cuidados acarrea; no es esto 10 que mi alma de
sea ... "»86. Ingresa finalmente en el de agustinas des
calzas de Olleria. La razon nos la da ella misma: 

« ... hay grande oportunidad para que, desembarazan
do el corazon de todo 10 terreno, ejercitar las virtudes y 
darse a la oracion. Porque aca. no tenemos cos a ninguna 
de que cui dar [ ... J tan solamente cuando la obediencia 
nos Hama, acudir; en 10 demas, todo cuanto es menes
ter, a todo acude la comunidad y esto con mucha cari
dad y aun puntualidad; y asimismo a las enfermas, y 
con mucha limpieza y caridad. Y esto es de manera que 
los sabados haHamos en la celda todo el aparejo de ropa 
limpia, cosida y apanada; y todos los dias, salidas de mai
tines y salidas del coro, haHamos ya luz en las celdas»87. 

Todo esto se tuvo bien presente en los principios. 
Da la impresion de que las primeras monjas de Alcoy 
vivian en un ambiente de trabajo, intensamente dedi
cadas a la labor de manos. Esto, que parece logico, 
tratandose de un convento nuevo, necesitado de todo, 
10 deja traslucir Villerino al mencionar las prendas 
naturales que la madre Dorotea poseia: «su habilidad 
-dice- inventolabores, y las ejecutaron sus manos con 
brevedad»88. Y, poco despues, tratando de Maria de 

86 JORDAN 2, 626a. 
87 Libra de fa vida de fa Madre Im!s de Santa Cruz. Lo mismo, y 

aun con identicos terminos, en JORDAN 2, 628a. 
88 En 3, 134a. 
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Jesus Martin, la que desde el momenta de su profe
sian «llevo la mayor parte del peso de aquella santa 
comunidad»89, subraya que «tuvo las mas primorosas 
manos de labor que en aquella cas a se han visto»90. 

Diriase que empieza en Alcoy la dedicacion inten
sa y esmerada a los trabajos de hilado y bordado que, 
segun hemos visto, constituiria la base economica de 
los conventos de Almansa y Murcia. De hecho, funda
dora y alma de ambos monasterios es la madre 
Mariana de San Simeon, que en Denia convive cinco 
afios con las venidas de Alcoy. De elIas aprenderia esta 
leccion fundamental sobre el valor del trabajo. Lec
cion que, a su vez, enseiiara a sus hijas de Murcia afios 
mas tarde, cuando Ie sugieran la conveniencia de jun
tar un capital que les libre de agobios economicos. Su 
respuesta inmediata sera: «Yo, hijas mias, holgare 
mucho que tengais 10 necesario para la vida. Pero bien 
querria que no fuese sobrado, sino que siempre nece
sitasen del trabajo de sus manos, porque eso es 10 que 
ha de dar valor a todO»91. 

89 lb., 134-135. 

90 lb., 13Sa. 

91 En CARRASCO, 226. Y constata este autor que asi fue la reali
dad del convento murciano en el primer siglo de su existencia, 
cosa que el atribuye a profecia de la Fundadora: «Admirable pro
videncia del Senor, que quiere asi cumplir los deseos de la venera
ble Madre, en cuyas hijas se ve cumplido a la letra, hasta el dia de 
hoy, que necesiten valerse del trabajo de sus manos» (p. 227). 

4. PERO, ANTE TODO, AGUSTINAS 

Dado el caracter hibrido de esta fundacion con re
gIa agustina y constituciones teresianas, nada tiene 
de extrafio que, a 10 largo de varios siglos, haya habi
do dudas y discusiones sobre su pertenencia a una u 
otra de las grandes familias religiosas. 

Rebotes de una polemic a 

El cronista de la reforma carmelita, padre Francis
co de Santa Maria, no puede menos que referirse a 
nuestras descalzas al historiar la fundacion del con
vento valenciano de San Jose92 . Pero no se contenta 
con mencionar el papel que a este convento Ie cupo 
en la formacion de la primera comunidad de Alcoy. 
Transcribe a la letra buena parte de la Eplstola de san 
Juan de Ribera, haciendo especial hincapie en los ul
timos parrafos, donde el santo Arzobispo encarece los 
escritos y el modo de vida de la madre Teresa. Y, tras 
reconocer al Patriarca como fundador de esta refor
rna, concluye realzando ellugar que a la Santa de Avila 
Ie corresponde: «Tiene, empero, tambien gran parte 
en su espiritual fabrica la gran Teresa de Jesus, por
que no solo fue la idea de ella, sino el disefio a cuyos 
perfiles se ajustaron las constituciones, y cuyos libros 
son los maestros espirituales de esta tan santa reco
leccion»93. 

92 Reforma de los descalzos de Nuestra Senora del Carmen de la 
primiliva observancia 2, L. VIII, Cap. XVIII. 

93 lb., n. 11. 
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Rasta aqui todo era correcto. Nada habrfa ocurri
do si -en su afan de enaltecer a la Fundadora del Car
men- el padre Santa Marfa no hubiera pasado a con
siderar el convento de Alcoy como cabeza, no s610 de 
los descalzos del area levantina, sino tambi<~n de la 
treintena de monasterios recoletos que, en estas mis
mas fechas, surgen por toda Espana. Este grave error 
es 10 que, cuarenta anos mas tarde, movera al agusti
no Alonso de Villerino a redactar los tres tomos de su 
Esclareeido solar de las religiosas recoletas de nuestro 
Padre san Agustin. 

Pretende en esta obra, primeramente, demostrar 
c6mo el convento de Alcoy no puede ser «solar» de la 
recolecci6n agustina, supuesto que la fundaci6n ma
drileiia de Santa Isabel tuvo lugar el ano 158994. En 
segundo lugar, historia por menudo los orfgenes de 
todos los conventos, asi como los hechos de las mon
jas mas destacadas. Los dos primeros tomos los dedi
ca a la recolecci6n espanola, entre los que incluye, al 
final, los dos conventos descalzos de la corona caste
llana, Murcia y Almansa. El tercero 10 reserva para 
los monasterios descalzos del reino de Valencia y los 
recoletos americanos de Puebla y Lima. 

Desde luego, en su polemica con el padre Santa 
Marfa, no deja de reivindicar la raigambre agustiniana 
de todos ellos, punto este que deja bien sentad095 . Lo 
que no queda en el tan claro es la diferencia entre 
recoletas y descalzas. En principio, es sintomatico que 
de cabida a las hijas de san Juan de Ribera en una 
obra que, a tenor de su titulo, dedica a las religiosas 
reeoletas de nuestro Padre san Agustin. Y no s610 en el 
titulo; tambien en el interior las denomina a veces 

94 1,1-22. 
95 Por ejemplo, en 2,488-489 125-126. 
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«recoletas»96. En realidad, para Villerino, las diferen
cias entre ambos grupos son minimas; van poco mas 
alla del hecho material de calzar alpargatas 0 zapatos, 
que distinguia descalzas de recoletas. 

Y no es que Villerino valore a unas por encima de 
las otras. Lo que ocurre, mas bien, es que no aprecia 
10 peculiar de las reformas, llamense como se llamen, 
y a todas las considera menos fieles a san Agustin97. 
Ello va a provo car la replica del cronista agustino re
coleto Diego de Santa Teresa, que, en defensa de su 
filiaci6n agustina, redactara los veinte capitulos de 
unas Adiciones apologetieas [. . .] en respuesta a algu
nas proposieiones que el P. M. Fr. Alonso de Villerino 
esparee contra la Desealeez Agustiniana en su "Esclare
cido Solar de Agustinas Recoletas»98. 

En fin, a la vista de todas estas interpretaciones 
contrastantes, se imponen dos cuestiones fundamen
tales: (ante todo, las descalzas de san Juan de Ribera, 
son agustinas 0 carmelitas? (Y, caso de resultar agus
tinas, podrian asimilarse a las recoletas del resto de 

96 Por ejemplo, al tratar de los conventos de Almansa y Mur
cia: en 2, 488-506. 

97 Mas que a nadie, a las descalzas, por seguir constituciones 
carmelitas. De hecho, parece hacer propia la exhortaci6n que se 
les hace -por parte del prior agustino de Murcia, fray Juan de la 
Cruz, citada por el- a «pasar de medio agustinas a agustinas ente
ras, cuando tuvieran algo de carmelitas, como el padre Santa Marfa 
10 hizo creer a los que carecen de noticias» (p. 489b). 

98 Se publicaran p6stumas afios despues al frente de la Histo
ria General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitafios 
de [ ... ] san Agust{n r .. ] 3, Barcelona 1743, 1-132. Para nuestro 
interes, tiene especial importancia el capitulo 5°, en que se de
muestra que las Descalzas de Alcoy, con las demas de su descen
dencia, son verdaderas y legitimas agustinianas (pp. 33-41). Vea
se tambien FABO, Pedro, Historia general de la Orden de Agustinos 
Recoletos 6, Madrid 1919, 8-60. 



236 AGUSTINAS DESCALZAS 

Espana y otros lugares? Bien entendido que, cuando 
usamos estas denominaciones, no las empleamos en 
un sentido estrictamente juridico: no nos pregunta
mos por la pertenencia oficial de las descalzas a una u 
otra Orden; esto ni el fundador, Ribera, ni las monjas 
se 10 planteaban99. Lo que nos interesa -y les interesa
ba a ellos- es fundamentalmente su raigambre espiri
tual y la naturaleza del movimiento hist6rico en que 
surgen. 

iAgustinas 0 carmelitas? 

Esta claro, sin ningun genero de duda, que no se 
hacen carmelitas, por mas que adopten las constitu
ciones de santa Teresa. Agustinas las encuentra Ribe
ra -0, mejor, canonesas agustinas, en el convento de 
San Crist6bal de Valencia100-, y agustinas quiere que 
sigan siendo: 

«[ ... J as! como la madre Teresa de Jesus dio principio 
a la regular y reformada observancia de las monjas car-

99 Mas bien creemos que este planteamiento desenfoca la cues
ti6n. Es 10 que se puede decir, cuando menos, de frases como las 
del padre Balbino Rano, que traducimos: «[ ... J Sin embargo, el 
santo arzobispo [RiberaJ no tenia la pretensi6n de fun dar una 
Orden nueva; 10 que intentaba era reformar la de san Agustin» 
(Giovanni di Ribera, santo, en DIP 4, Roma 1977,1290). «Los dos 
movimientos [agustinas recoletas y descalzasJ pertenecen a la Or
den agustina, por mas que, a juzgar por el nombre, pueda parecer 
que pertenecen a los agustinos recoletos y a los agustinos descalzos, 
respectivamente» (Agostiniane, monache, ib., I, Roma 1974,180-181). 

100 Y esto conviene no perderlo de vista. En origen, propia
mente hablando, no son monjas agustinas tales, sino que tienen 
constituciones propias y distintas, que les ven!an del monasterio 
matriz de Montalegre de Barcelona y, en Ultimo termino, del de 
Sant Bertomeu de Bell-lloch, en Gerona (cf. Libra de las Consti
tuciones y RegIa de las religiosas canongesas del Orden de San 
AgusUn del convento de San Crist6bal de la Ciudad de Valencia, 
1-4 25-26). 
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melitas, as! vos la dais -Ie escribe a la madre Dorotea- a 
la de las monjas agustinas»!OI. 

En la f6rmula de profesi6n, por la que entran en la 
vida religiosa, prometen obediencia a san Agustin y se 
comprometen a seguir su RegIa 102. Justamente por eso, 
el santo Fundador les mantiene la RegIa agustiniana 
como parte primera de su legislaci6n, siguiendo en 
esto tam bien 10 establecido por el Concilio de Trento 
como punto de partida de su reforma de religiosis103. 

Y, lejos de hacerlo por mero formalismo, integra la 
RegIa dentro del cuerpo legal, en el que explicitamen
te se distinguen tres partes: la RegIa, las constitucio
nes tales y parte del decreto tridentino sobre los reli
giosos. Mas aun, tiene buen cuidado el Legislador de 
remitir en todo momenta des de las constituciones a 
las otras dos partes, primera y tercera104. 

Ni que decir tiene que introduce tambien en el tex
to constitucionallos retoques 16gicos. Por ejemplo, las 

101 Epistola, 30 (cf. infra, p. 327). Poco antes Ie habia recordado 
que, apenas vuelto de su visita a Alcoy, en 1596, «[ ... J comuniqueos 
mi intenci6n, que era fundar aquel monasterio de monjas descal
zas de san Agustin, sujetas al Ordinaria [ ... J» (lb., 23: infra, p. 325). 

102 La f6rmula de profesi6n, en 2', 22, Y en Ceremonias que 
tienen en dar el abita y profession a las novicias las religiosas refor
madas Descalzas Agustinas de Murcia r .. J, Murcia 1673, 30-31. 

103 «El sacrosanto Sinodo [ ... J manda [ ... J que todos los reli
giosos regulares, as! hombres como mujeres, instituyan y confor
men su vida segun 10 que manda la regia que han profesado»: (En 
RegIa y Constituciones de las Monjas Reformadas Descalzas Agusti
nas r .. J, 187-188). 

104 Hemos contado hasta 46 referencias marginales en la «Se
gunda parte», correspondiente a las constituciones propiamente 
dichas. De ellas, 28 remiten a distintos lugares de la Regia; en este 
trabajo hemos indicado varias. Por cierto, llama la atenci6n que 
estas referencias, origin ales de san Juan de Ribera y tan significa
tivas, no se hayan mantenido 0 incorporado en las ediciones mas 
recientes de 1950 y 1989. 
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constituciones 10 son, como es obvio, «de las monjas 
reformadas descalzas agustinas»; entre los dias de 
comunion aiiade la fiesta de san Agustin (2a

, 6,1), que 
cataloga como de solemnidad especial (2a

, 5, 4); en su 
nombre y a tenor de su RegIa haran la profesion las 
monjas (2a

, 22); observaran estas el calendario de su 
Orden (cf. 2a

, 4, 1) ... ; en fin, como simbolo de todo 
ello, en la fachada de las dos primeras ediciones (Va
lencia 1598 y 1614) hara representar a san Agustin en 
actitud de bendecir. 

En consecuencia, dice bien Villerino cuando califi
ca de «asistentes» a las tres monjas carmelitas que 
acompaiian a las fundadoras de AlcoylOS. No fue un 
caso tinico; al contrario, tratandose de reformas era 
muy frecuente ser enseiiadas las fundadoras por mon
jas de otra Orden ya reformada. 

iRecoletas 0 descalzas? 

Yaqui es donde esta la clave de todo. Lo realmente 
importante, y 10 que san Juan de Ribera busca, no es 
que sean agustinas 0 carmelitas, sino que sean descal
zas, con todo 10 que ello significa -segtin hemos expli
cado-. Al sacar de San Cristobal a la madre Dorotea y 
compaiieras, esta plantando un nuevo instituto; bien 
claro se 10 inculca cuando Ie insiste en la «mucha obli
gacion que teneis de corresponder a tan grande mise
ricordia de Dios nuestro Seiior como es haberos puesto 
por primera y fundamental piedra de este santo institu
to, siendo la que habeis comenzado a seguide, y el pri
mer pimpollo que ha producido esta reformacion» 106. 

105 2,490b. 

106 Ep(stola, 30 (cE. infra, p. 327). 
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El Santo probo primero con las hijas de santa Tere
sa, y 10 que con ellas no pudo ser consiguio llevado a 
cabo con canones as agustinas, mas tarde. Con todo, 
no renuncia a los moldes teresianos, que son para el 
-y serian para sus monjas- el prototipo. La Santa de 
Avila personifica la reforma religiosa autentica, y por 
eso el Patriarca recomienda tan encarecidamente 
su figura, enseiianza y escritos; es la mejor forma 
de inculcarles los valores de la descalcez. Tanto mas 
cuanto que, dentro de la familia agustiniana, no 
encuentra modelos que poder aplicar a monjas agus
tinas 107 • 

Llegados a este punto, la pregunta pertinente es: 
c:en que se distingue, entonces, 0 en que se parece esta 
a la otra reforma agustiniana que surge por Castilla 
en estos aiios? c:agustinas «descalzas» y «recoletas» 
son 10 mismo? Desde el punto de vistajuridico, saltan 
a la vista las diferencias, supuesto que ambas ramas 
se rigen por constituciones diferentes. Y otro tanto 
puede decirse si atendemos a sus coordenadas espa
cio-temporales: son fenomenos historicos diversos, con 
personas, momentos y circunstancias distintos. 

107 No los halla a mano en Valencia, y quiza tampoco conozca 
los que entonces habfa en Castilla: el convento fundado en Ma
drid por el beato Alonso de Orozco, en 1589; y, nacido de este, el 
de Salamanca, a partir de 1594. Aunque, seguramente, por las 
fechas en que surge Alcoy, los dos conventos castellanos estan en 
decadencia; de hecho, esta reforma volvera a empezar afios des
pues, en 1603, con la madre Mariana de San Jose y la fundaci6n 
de Eibar. Cf. PANEDAS, Pablo, Las monjas agustinas recoletas en la 
Espana de los siglos XVI y XVII, enRecollectio 11 (1988) 273-379. 
SAENZ RurZ-OLALDE, Jose Luis, Las agustinas recoletas de Santa Isa
bel La Real de Madrid, Madrid 1990. MARtiNEZ CUESTA, Angel, Agus
tin as Recoletas. Fidelidad Carismlitica, Madrid 1993. DIEz, Jesus, 
Mariana de San Jose, fundadora de las Agustinas Recoletas, Ma
drid 1996. 
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Pero hay otra forma de ver las cosas, mas profunda 
y autentica, que es la espiritual. Y en esto sf hay coin
cidencia, no s610 entre ambas ramas agustinas, sino 
tambien con las reformas de otras 6rdenes. Todas na
cen de identica insatisfacci6n ante la comun vida reli
giosa, y de la comez6n interior que les hace desear 
formas de vida mucho mas radicales. Esto es 10 que 
define a todos estos movimientos y brotes, IMmense 
reformados, descalzos 0 recoletos; y esto es 10 que es
tos nombres designan, mas que realidades fisicas -como 
el calzado, por ejemplo- total mente accidentales. 

Por eso nada tiene de extraiio que a nuestras agus
tinas descalzas se las tenga tantas veces por 
«recoletas» 108, 0 se les aplique, uno sobre otro, los dos 
calificativos, como vemos en las capitulaciones del 
convento de Denia -unico del que se nos han conser
vado-: alIi, en un c6mico batiburrillo de lenguas y ad
jetivos se habla de «moniales et legiose [=religiosae] 
augustiniane et recolete descalses», «monjas y religio
sas agostinas recoletas descalsas» y hasta de «religio
sas monjas recoletas descalsas agostinas». 

Y no es mera confusi6n de nombres. Al menos en 
ciertas epocas, entre ambas ramas ha habido proxi
midad y sentido de familia. A fines del siglo XVII, 
Villerino nos informa de los intentos que hacen los 
conventos de Murcia y Almansa por pasar a la reco-

108 Por no ir mas lejos, basten como ejemplo las obras de los 
agustinos Villerino y Jordan, que tanto hemos citado: en ellas, 
am bas denominaciones se emplean indistintamente. Cosa que es 
normal tam bien en todas las otras 6rdenes: ver A. MARTiNEZ CUES
TA, El movimiento recoleto, 42-45. IDEM, Reforma y anhelos de ma
yor perfecci6n en el origen de la recolecci6n agustiniana, en 
Recollectio 11 (1988) 88-92. SADABA, Francisco, cA que Orden per
tenecen las Monjas Agustinas Recoletas?, en Boletfn de la Provincia 
de San Nicolas de Tolentino OAR 9 (1918) 245-257. 
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lecci6n109. Y, un siglo mas tarde, en ellibro de difun
tas de Denia encontramos anotadas, junto a monjas 
de los otros conventos descalzos, muchas de monas
terios recoletos (Vitigudino, Medina del Campo, Va
lladolid, Medina Sidonia, Chiclana de la Frontera, 
Le6n, Betanzos, Lugo ... ) 110. 

En resumen, la fundaci6n de san Juan de Ribera 
auna en sf la riqueza agustiniana propia de su familia 
de origen, y los modos reformados -patentados y pues
tos de moda por santa Teresa-, que Ie permiten inte
riorizar y explotar esa riqueza mucho mas a fondo. 

109 2, 490b-491a 488a. 

110 En ACDenia. En este contexto, creemos, hay que entender 
las «cartas de hermandad» impresas con las que, a mediados del 
siglo XVII, se notificaba a determinados conventos la vida y virtu
des de las monjas descalzas mas eminentes. Existen, cuando me
nos, ocho; todas -curiosamente-, del convento de Murcia. Algunas 
de ellas son mas explfcitas y declaran en sus portadas dirigirse «a 
los conventos de la Hermandad de su Recolecci6n y Descalcez», 
«a los conventos de nuestra Descalcez y Recolecci6n de las Pro
vincias de Espana» ... 
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Renzos historiado en todo 10 anterior los acontecimientos mas des
tacados de la etapa fundacional de las agustinas descalzas. Los prin
cipales los espigamos ahora, en la primera seccion de este apendice. 

En cuanto a los personajes, por foerza nos hemos ceiiido tambien 
fl los mas sobresalientes. Pero hay otros muchos; en primer lugar 
mllchas mujeres que adhirieron, entusiastas, al movimiento. 

Se tiene la idea de que las noticias sobre elias escasean. Y es 10 
I6gico, dada la destruccion -0 la dispersion, al menos- de que foeron 
objeto los archivos de los monasterios descalzos. Pero, por suerte, la 
realidad no es tan dramatica. De los muchos libros de economia que 
se recogieron en los archivos nacionales, se podrian espigar cientos de 
1I0mbres de monjas de estos conventos. Claro que serian solo eso, nom
/Ires; meras firmas al pie de una escritura, cerrando un arqueo 0 al 
flb1·i1"Se una visita canonica. 

De mayor interes nos parecen atros materiales que encontramos 
l'12 libros impresos, 10 que podiamos considerar como «cronicas» de las 
flJJltstinas descalzas. Los henzos venido citando a cada paso: son las 
obras de los agustinos Villerino (1694), Jordan (1712) y Lopez Bar
don (1903), principalmente. En ellos encontramos, en resumen, la 
hiografia de mas de un centenar de agustinas descalzas de la prime
rtf Ipoca. Son, a nuestro juicio, materiales fiables; de hecho, Villerino 
fli que los demas siguen- se sirve de documentacion por II recabada 

de las archivos de los propios monasterios. 

Obviamente, no podemos reproducir las biografias completas; ocu
/lillian un volumen de regular tamaiio. Nos limitamos a dar la mera 
nferencia bibliografica, eso sf, segnn las tres obras citadas -para mayor 
rOlllodidad-. Nos ha parecida mas practico ordenar alfabiticamente 
IOJ personajes segttn su nombre religioso. Y, en prevision de posibles 
(()J~fllSiones por causa de los abundantes homonimos, aiiadimos -cuan
do los tenemos- otras datos identijicatorios: lugar de nacimiento; fo
rb" de toma de habito, profosion y fallecimiento; y, en fin, comuni
dlld 0 comunidades a que pertenecio. 
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1568, enero 

31 enero 

mayo 

1569 3 diciembre 

1571 

1574 

1589 19 febrero 

1596 25 enero 

1597 11 diciembre 

15 diciembre 

18 diciembre 

1598 7 setiembre 

19 diciembre 

1604 25 enero 

1. CRONOLOGIA 

Robo sacrilego en Alcoy. 

Se encuentra al Santisimo Sacramento. 

El municipio de Alcoy manda disponer la 
caballeriza de Prats como oratorio. Ense
guida decide levan tar una iglesia. 

Don Juan de Ribera es nombrado arzo
bispo de Valencia. 

Le pide a santa Teresa funde en Valencia. 

Lleva a cabo la visita y reformacion de San 
Cristobal. 

El Consell decide abrir una suscripcion para 
reanudar las obras de la iglesia. 

Se pone la primera piedra de 10 que ya se 
presenta como un monasterio de agusti
nas descalzas. Preside sanjuan de Ribera. 

Las cuatro fundadoras pasan al monaste
rio carmelita de San Jose. AlIi estanin cua
tro dias, y mudan habito y nombre. 

Las fundadoras salen de Valencia. 

Llegan a Alcoy y comienzan la vida regular. 

Solemne bendicion de la iglesia. Oficia 
Ribera. 

Las cuatro primeras descalzas profesan en 
man os de Ribera. 

Solemne ingreso en Denia de las funda
doras descalzas. Imposicion del habito a 
Mariana de San Simeon y las demas 
postulantes. 

-- 19 noviembre Llega Gracian a Valencia. 

1605 210ctubre 

1606 noviembre 

20 noviembre 

1607 enero 

julio 

1609 6 enero 

1611 6 enero 

5 junio 

26 julio 

1613 17 febrero 

1616 14 marzo 

1624 

-- agosto 

1631 5 febrero 

1632 

1663 1 setiembre 

1677 20 julio 
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Procedentes de Alcoy, llegan a Valencia 
las tres fundadoras descalzas. 

SegUn Gracian, estan casi a punto las fun
daciones de Olleria y Almansa. 

Ribera nombra visitador a Gracian. 

Gracian viaja a Pamplona; de alIi seguira 
luego hacia Flandes. 

Parece inminente la fundacion de 
Almansa: Sanz tiene que elegir a las fun
dadoras. 

Hacen su entrada en Almansa la madre 
Mariana de San Simeon y demas funda
doras. 

Fallecimiento de sanjuan de Ribera. 

Fundacion de Benig:inim; las fundadoras 
proceden de Valencia. 

Fundacion de Olleria. 

Fundacion de Segorbe. 

La madre Mariana de San Simeon funda 
Murcia. 

A comienzos de este ano, y por orden del 
obispo, vuelve Mariana de San Simeon a 
Almansa. 

Una vez reanimada la comunidad de 
Almansa, la madre San Simeon regresa a 
Murcia. 

Muere en Murcia la madre Mariana de San 
Simeon. 

Entra en Denia Maria de Jesus. 

La madre Maria de JesUs funda el convento 
de Javea. 

F allece en J avea la madre Maria de Jesus. 
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LA VENERABLE ArS~JOSEPHl\_nE S:"I1\£.S 

17 _ Beata Iosefa Maria de Santa Ines, de Beniganim 

Tomas Vicente TOSCA, Vida, virtudes y milagros de 10 venerable madre sor Josepha Marfa de 
Santa lnes r .. ), Valencia 1775, L 

APENDICE II 

Etapa 
posterior 



A grandes trancos hemos recorrido 10 que podemos /lamar la 
etapa fundacional de las ay;ustinas descalzas, que cubre los ulti
mos arios del siglo XVI y buena parte del siy;uiente: desde la pri
mera fundacion, en 1597, hasta la ultima, en 1663. Era el 
tema que nos habiamos propuesto. 

Nuestra intencion primera, como ya dijimos, no era hacer 
historia, sino mirar a su traves tratando de captar panoramas 
interiores, tanto individuates como comunitarios. Pero de la his
toria no se puede prescindir. En nuestro caso, hemos procurado 
examinarla de cerca, restaurarla e incluso desenterrarla, cuan
do ha sido preciso. Y queremos ahora continuarla, siquiera sea 
en ligero boceto, hasta nuestros dias. 

Nos ha parecido bien dividir este apindice en tres apartados. 
El primero (A) es de caracter crono16gico; 10 constituye la cronica 
volandera de los principales acontecimientos que, a 10 largo de los 
siglos, han sacudido las ay;uas normalmente serenas de las distintas 
comunidades descalzas. Bosquejamos despues el retablo de sus 
personajes mas ilustres (B). En fin, en el tercer apartado (C), 
hacemos acopio de las varias estadisticas -antiy;uas y recientes
que hemos podido recoger 0 componer. 

A)CRONICA 

Siglo XVII 

1653, enero.- Se concluye el altar mayor del Santo Sepulcro de 
Alcoy. Se habia comenzado en 16511. 

1668,20 agosto.- Don Vicente de Aragon, duque de Segorbe, 
regala al convento de su ciudad las reliquias de San 
Valeriano, que habia trafdo de Roma dos alios antes2• 

I Cf. VILAPLANA, 322. 

2 LLORENS RAGA, P. L., Episcopologio de la di6cesis de Segorbe-CasteIl6n, 386. 
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---26-28 agosto.- En Alcoy, solemnisimas fiestas centena
rias del 'Hallazgo de las Sagradas Formas'3. 

1683.- Margarita del Espiritu Santo, junto con Laudomia de la 
Madre de Dios y Francisca de Jesus, carmelitas descalzas 
las tres del convento de San Jose de Valencia, ingresan en 
Santa Ursula 4. 

1683-1691.- Edificacion de la iglesia del convento de Denia: 
1683, junio 9: Se empez6 a derribar la antigua ermita. Seis dlas 
despues se arranc6 el retablo y se traslad6 el Santisimo Sacra
mento a una ermita que provisionalmente se habla arreglado en 

la calle Nueva. 

1684, julio 7: dla de la Santisima Sangre: primera piedra del nue

vo templo. 

1684, setiembre 16: se puso la cruz sobre la media naranja. 

1691, junio 10: se bend ice, a las 11 de la manana; a las 6 de la 
tarde, se traslada al Santisimo desde la ermita de la calle NuevaS. 

1690.- « .. .la comunidad de Beniganim se dio por "titular, pa
trona, madre y priora perpetua a la Purisima Concep
cion"»6. A partir de esta fecha, todas las religiosas afiaden 
a su nombre propio el de Maria. 

1691.- En Valencia, se acaba la obra de la iglesia y se edifica el 
claustro. 

Siglo XVIII 

1704.- Se labra la artistica portada de la iglesia de Almansa. 

1706.- La comunidad de Segorbe acoge durante unos dias a las 
dominicas de Villarreal, expulsadas de su monasterio por 
el conde de Torres7• 

3 Cf. VlLAPLANA, 351-357. Se describen, en CARBONELL. Cf. SANCHlS, 

86-92. 
4 Cf.JORDAN 2, 527b-529b. 
5 R. CHABAs, Historia de Denia, 431-433 . 
6 MARTINEZ CUESTA, Angel, Estado general de la Orden de Agustinos 

Reeoletos, en Aeta Ordinis Augllstinianorum Recolleetorll'nt. Status generalis Ordinis 
27 (1992 ian-iun) 63. 

7 F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 464-465. 
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1707.- Comienza la construccion de una nueva iglesia conven
tual en Murcia. Se trasladan los restos de la madre Mariana 
de San Simeon. 

---octubre-noviembre.- El general frances D'Asfeld sitia a 
Denia por segunda vez. 

La poblaci6n huye. «Las religiosas pasaron a Mallorca y se distri
buyeron entre siete conventos las quince que eran»8.- A partir 
de este ano, el clero oficia en las monjas, por haber sido destruida 
la iglesia del castillo. Hasta 1756 no se inaugur6 nueva sede parro
quial9. 

1729, 8 julio.- En Murcia, reconocimiento de los restos de la 
madre Mariana de San Simeon. 

---13 octubre.- Inauguracion de la actual iglesia de Murcia: 

« .. . de tres naves, con crucero y una hermosa cupula de Ruiz 
Melgarejo ... posela hermosas tallas de Francisco Salzillo, de su 
discfpulo Roque L6pez, del presbltero Fernando Martin y de otros 
escultores de renombre» 10. 

1733.- Se renuevan en Valencia las tapias del huerto, porque en
traban a robar. 

1750-1762.- Debido a su extrema pobreza, vive en Alcoy la co
munidad de Ollena. 

AI cabo de este tiempo, vuelven a su convento seis monjas, que 10 
encuentran: parte arruinado, parte invadido y a merced del pu
blico -los corredores, convertidos en trinquete-. Perdieron 
momentaneamente la propiedad del huerto, que tuvieron que 
comprar mas adelante. 

1758.- Con donativos del vicario general y del parroca de San 
Bartolome, se renuevan en Valencia los terrados. 

1768, 25-29 setiembre.- Alcoy celebra con toda solemnidad el 
2° Centenario del 'Hallazgo de las Sagradas Formas'll. 

8 CHABAs, l-listoria de Denia, 367. 

9 lb., 439. 

to F. CANDEL CRESPO, EI monasterio de Agustinas Descalzas de Corpus Christi. 
Cf. tambien DIEZ CASSOU, Pedro, Serie de los obispos de Cartagena. Sus hechos y 
.l/t tiempo, Madrid 1895, p. 181; otras noticias, en 210. 

J1 Cf. VlLAPLANA, 410-415. 
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1778.- El arzobispo de Valencia inform a a Roma que de los seis 
conventos descalzos de su diocesis, solo dos -los de 
Beniganim y Ollena-, estan «suficientemente dotados 
para mantener a sus respectivas religiosas en vida comun y 
el divino culto de sus iglesias con la decencia que corres
ponde». Los demas se hallan «extremadamente pobres»12. 

---Informa igualmente de que la iglesia de «OlIena, que es 
reducida y obscura, esta proxima a desplomarse» y el con
vento de Denia tambien necesita «de algunos reparos»\3. 

1785.- SegUn la relacion ad /imina que el arzobispo de Valencia 
presenta en Roma este ano, las lluvias torrenciales han da
nado mucho los monasterios de la diocesis. Entre ell os cita 
a los descalzos de Denia y Javea, que «se hundieron casi 
del todo y ha habido que reconstruir; sobre todo el prime
ro, en el que una torre alta cayo sobre el presbiterio»14. 

1797.- Beatificacion de san Juan de Ribera, cuando se cumple 
el segundo centenario de su fundacion de las descalzas. 

Siglo XIX 

1802, 14 setiembre.- Decreto de la Sagrada Congregaci6n de 
Ritos, por el que se accede a 10 solicitado por la comuni
dad del Santo Sepu1cro de extender al clero secular y reli
gioso de Alcoy el oficio y misa con que ellas, desde su fun
dacion, venian celebrando la fiesta del Santisimo Sacra
mento el dia 31 de enero 15. 

1805.- Valencia.- Se celebra con extraordinaria solemnidad el 
segundo centenario de la fundacion del convento. 

---Alcoy.- La Congregacion de Nobles del Santisimo Sacra
mento establece la Real Congregacion del Alumbrado y 
Vela 16. 

12 Reladones 2, 1122. 

13 lb. 

14 lb., 1168. 

15 Cf. VlLAPLANA, 430-431. 

16 Cf. lb., 434-436. 

APENDICE II 261 

1812, 22 enero.- Los franceses entran en Alcoy y sus tropelias 
llegan al convento17• 

183718
.- Alcoy esta a punto de ser suprimido, al no a1canzar el 
numero de doce monjas requerido. 

Para que no sea suprimida la Casa Madre de la Orden, se recune 
a la incorporaci6n de la comunidad de Olleria, que permanece 
hasta el 24 de agosto de 1849, cuando ya hay un mimero sufi
ciente de novicias. En esa fecha, las de Olleda vuelven a su con
vento gracias a la benevolencia de las autoridades 10calesl9. 

---El convento de Javea si es suprimido, en un primer mo
mento, al no tener el numero de religiosas requerido; su 
comunidad es trasladada a Denia. 

Con todo, «a petici6n de la villa, se la restituyeron otra vez a su 
morada las religiosas, habiendo encontrado a su vuelta abasteci
do el convento para mucho tiempo»20. 

17 «En estas adversidades la comunidad dio claras muestras de su salud 
espiritual. Ni la exclaustraci6n, con la consiguiente dispersi6n de sus miem
bros, ni la extrema indigencia, ni el progresivo envejecimiento de la comuni
dad ni otras mil extralimitaciones de las autoridades fueron suficientes para 
socavar sus ideales religiosos. Apenas las circunstancias 10 permitian, volvian 
a reanudar la vida regular con renovada esperanza. En 1819 el arzobispo de 
Valencia escribia que durante la pasada guerra casi todas las monjas habian 
permanecido fieles a las exigencias de su "instituto", edificando al pueblo 
cristiano con su ejemplo y regresando al convento apenas los invasores salie
ron del pais» eft... MARTiNEZ CUESTA, Estado general, 66). 

18 «En la primera (Ia desamortizaci6n de Mendizabal de 1835-36] el 
gobierno las despoj6 (a las monjas] de sus propiedades, se incaut6 de sus 
papeles, las someti6 a toda clase de injerencias y humillaciones y, con el fin 
de terminar con elias, les prohibi6 admitir novicias» (lb., 65). 

«Tras la desamortizaci6n su recuperaci6n tambien fue muy rapida. Ape
nas el estado reconoci6 en 1851 su derecho a la subsistencia y les autoriz6 a 
recibir novicias, sus claustros volvieron a alegrarse con las voces de la juven
tud. La comunidad de Ollerfa comenz6 a reorganizarse ya antes del concor
dato (de 1851]. La de Segorbe complet6 el numero constitucional antes de 
1868 y la de Beniganim 10 alcanzaria un poco mas tarde» (Ib.). 

19 Cf. VILAPLANA, 460. Por eso, ellibro de profesiones de Ollerfa salta 
del 10 de agosto de 1835 al31 julio 1850. 

20 MADoz, Pascual, Diccionario geogrdfico-estadistico-histririco de Espana y 
S'/IS posesiones de Ultramar 9, Madrid 1847, 478a. 
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1839-1840.- Segorbe, 10 mismo que otros conventos descalzos, 
sufre la desamortizaci6n de casi todos sus bienes inmuebles, 
hasta quedar reducido a la maxima pobreza. 

1868, 18-21 abril.- Alcoy celebra con toda solemnidad el Tercer 
Centenario del 'Hallazgo'. 

Principal promotor es D.Jose Vilaplana Gisbert, que, entre otras 
iniciativas, imprime y reparte con profusion sus dos folletos so
bre el acontecimiento21 . 

---Alcoy vuelve a estar al borde de la desaparici6n, al quedar 
afectado por el decreto de 18 de octubre, en el que el triun
virato Serrano-Topete-Prim ordena la supresi6n de la mi
tad de los conventos de Espana. Las gestiones acertadas de 
las autoridades locales y las 2.5 60 firmas reunidas logran 
salvar el convento. 

La supresion de Alcoy parte del propio ministro de Gracia y J us
ticia en persona. La razon es que el, Antonio Romero Ortiz, es 
diputado a Cortes por Jlivea, des de donde Ie han pedido que su 
convento no sea suprimido, por mas que, tanto por el estado de 
conservacion como por su corto numero de religiosas, Ie habrfa 
correspondfa serlo. El mismo ministro senala, en su lugar, a 
Alcoy22. Las mas de 2.500 firmas se recogen en menos de cuatro 
dfas. «Para ponerse a cubierto de esta ley que exceptuaba a los 
conventos dedicados a la ensenanza, abrieron estas religiosas [de 
Alcoy] en su mismo locutorio una Enseiianza publica y gratuita 
para niiias pobres»23. 

---Otro tanto ocurre con el de Segorbe, que se salva gracias 
a la intervenci6n del vicario capitular de la di6cesis. 

Apenas promulgada la ley, eleva este una instancia al gobierno 
solicitando la conservacion del convento por razones de orden 
publico y por no existir en la diocesis otro convento de la orden 
que pudiera acoger a sus religiosas24. 

1873, julio.- El convento de Alcoy es convertido en hospital. 

La ciudad fue escenario sangriento del primer ensayo de revolu-

21 Cf. VlLAPLANA, 485-494. 

22 Cf. lb., 496. 

23 Cf. lb., 500; en pp. 494-501 Vilaplana da cuenta de su actuacion. Adrian 
EsP! VALDES, lb., VII. 

24 F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe, 872-874. 
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cion anarquista. Aquellos luctuosos sucesos que se conocen por 
el petrolia 0 «petrol eo», debido a los incendios provocados con 
este lfquido, en los que hubo tantas vlctimas, llevaron a los jefes 
internacionalistas a entrar armados en la iglesia y clausura del 
monasterio y convertirlos en hospital de sangre. Las buenas ra
zones del capellan vicario, D. Jose Vilaplana, pudieron conven
cer a los revolucionarios para desalojar la iglesia y acomodar las 
camas de los heridos en la planta baja del convento, donde per
manecieron por espacio de un mes25. 

1877.- Se hacen obras de importancia en la entrada del Santo 
Sepulcro de Alcoy. 

---1 febrero.- En Alcoy se establece can6nicamente la Aso
ciaci6n de Senoras para la Oraci6n y Vela al Santfsimo 
Sacramento en el jubileo de las 40 horas26. 

1884.- Se construye un nuevo tabemaculo para la iglesia del Santo 
Sepulcro de Alcoy27. 

1885, 5 marzo.- El obispo de Segorbe, Francisco de Asis Aguilar, 
firma un edicto exponiendo las obras de suma urgencia 
que hay que hacer en el convento de las descalzas, y convo
cando a todos los segorbinos a colaborar28. 

El propio senor obispo encabeza la suscripcion con 2.500 reales. 
A dfa 1 de setiembre, la suma ascendfa ya a 17.692 reales. 

1888,26 febrero.- Beatificaci6n de la hermanaJosefa Ma de San
ta Ines, agustina descalza del convento de Benigamm. 

Siglo :xx 
1904.- Solemne celebraci6n en Denia del tercer centenario de 

su fundaci6n. Importantes obras en la iglesia. 

192 3.- Debido al corto mimero de religiosas en Ollena, el arzo
bispo valencia no Dr. Reig dispone, con permiso de la San-

25 Cf. VlLAPLANA, 517. Cf. A. EsP! VALDES, lb., VIII-IX. 

26 Cf. VlLAPLANA, 545. 

27 CUb., 587. 

28 EI edicto 10 recoge el obispo en su Relacion para la visita ad !imina de 
1885 (Cf. Relaciones2, 1751-1753). 
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ta Sede, que vengan a este convento dos religiosas de Alcoy 
y otras dos de Valencia. 

Tres de ellas regresaron a sus monasterios de origen en 1925. 
Pero, al mantenerse la precariedad vocacional, vienen de Alcoy 
otras dos religiosas. 

1929,4 febrero.- Las monjas de Alcoy estrenan convento. 

EI29 de abril de 1915 habia sido bendecida la primera piedra del 
que seria el puente de San Jorge. La nueva via de acceso a la 
ciudad hizo necesaria la ampliaci6n de la calle de Santo Tomas. 
Ello exigia la desaparici6n del huerto y gran parte del convento 
anti guo del Santo Sepulcro. Las obras del convento fueron enco
mendadas al arquitecto municipal y dieron comienzo el ano 1927. 
Se reconstruy6 toda la parte que daba a la calle de Santo Tomas, 
abriendose una puerta de acceso a la clausura y otra que comuni
ca, por medio de una escalinata de marmol, con el Santo Sepul
cro. Las obras duraron un par de anos, y el dia senalado la comu
nidad pas6 ya al nuevo convento; nuevo si, pero con menos espa
cios libres y verdes que el antiguo. 

1931,12 mayo.- La comunidad de Denia se ve obligada a dejar la 
clausura. El convento es precintado por las autoridades 
municipales. Estanin fuera hasta el 2 de agosto. 

---13 mayo.- Las monjas de Alcoy tienen que abandonar el 
convento. 

Los desmanes antirreligiosos que, en toda Espana, acompanaron 
la proclamaci6n de la Republica (abril de 1931) llegan inmediata
mente a Alcoy. EI dia 13 de mayo, el gentio vociferante que llena 
la calle de Santo Tomas no deja de pedir la salida de las monjas. 
AI final estas sal en, acompanadas por personal del ayuntamiento 
y el propio alcalde, D . Enrique Garcia Mataix, que les abrian 
paso entre la multitud. AI cabo de algunos meses, el 21 de octu
bre de 1931, pudieron regresar algunas de ellas. Para el 7 de no
viembre del mismo ano ya estaba toda la comunidad reunida. 

---Olleria.- Obligadas por las circunstancias, las religiosas 
deben ausentarse del convento unos cuatro meses. 

---Almansa.- Una vez proclamada la Republica, las monjas 
se yen obligadas a salir del convento. Por un boquete he
cho en el muro, pasan a la casa del capellan. Regresan a 1a 
clausura a1 cabo de unos tres meses. 
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J, !\, V:M~SOR ,JOSEFA MAlt1A DE SANTA 11" 1. , . 
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18. Beata losefa Maria de Santa lues, de Beniganim 

Estampa (I 804) 
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1936,15 enero.- Se de clara un voraz incendio dentro de la iglesia 

de Denia. 
Desaparece, consumido por el fuego, el altar mayor, los dos late
rales del crucero y todo 10 que habfa en el coro. Se pierde, entre 
otras cosas, la antigua imagen de Nuestra Senora de Loreto, pro
cedente de la ermita sobre la que se habfa fundado el convento. 
EI Cristo yacente llamado de la Santi sima Sangre es salvado in 
extremis por el carpintero de la comunidad. 

1936 _ 1939: GUERRA CML.-Alcoy.- Desde el19 de febrero de 
1936 hasta el 14 de mayo, visto el malestar politico que 
reinaba, la comunidad pernoctaba fuera del convento, sa
liendo todos los dias al anochecer con gran disimulo a las 
casas particulares de familiares y amigos que las alberga
ban. El domingo 18 de julio, hacia las nueve de la noche, 
recibieron aviso de que abandonaran disimuladamente el 
convento. Volvieron al dia siguiente para recoger sus en
seres y hacia las dos de la tarde abandonaron definitiva
mente el convento, dejando cerradas las puertas. 

Salva ron muchas de las reliquias del Roboy Hallazgo de las For
mas, entre ell as la imagen del Nino Jesus del Milagro. 

EI jueves dfa 22 de julio, las puertas del convento fueron violenta
das y abiertas por una multitud enfurecida que, como en tantas 
partes de Espana, inicio un vandalico saqueo, destrozando y que
mando todos los objetos del convento y de la iglesia. 

---Denia.- EI Viernes Santo, 11 de abril, el ayuntamiento, 
comunista, echa a las monjas de su convento. 

Inmediatamente 10 invaden grupos de izquierdas, que tocan las 
campanas, se revisten de ornamentos sagrados y organizan una 
sacrflega mascarada. 

Durante la guerra, el convento se destino a asilo de ancianosj la 
iglesia, a almacen de granos. En agosto de 1936, el ayuntamiento 
hace trasladar la imagen de la Santfsima Sangre a la Diputacion 
de Alicante. 

---Valencia.- Sale la comunidad el19 de julio por la tarde. 

Varias monjas mayores y enfermas se hospedaron primeramente 
en casa de un amigo, de la que a los dos dfas tuvieron que salir, 
obligadas por los vecinos que temfan represalias. Fueron al Asilo 
de Ancianos Desamparados y allf permanecieron hasta el 3 de 
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setiem bre, en que salieron paraJavea. Allf fueron muy bien trata
das, y allf murieron ese mismo ano. 

El convento fue convertido en famosa y terrible checa, hasta el 3 
de abril de 1939, en que vuelve a manos de la comunidad. 

---Almansa.- Las hermanas son forzadas a dejar el monas
terio el dia 17 de marzo. 

Una turba se dispersa de inmediato por la clausura, destrozando 
todo a su paso. Dieron fuego al convento hasta en ocho puntos 
distintosj perecieron asf innumerables obras de arte, entre ellas 
a1gunas de Salzillo y Ribera. Tambien aquf profanaron las sepul
turas e hicieron mofas sacrflegas. 

Las religiosas se acogieron a sus familias, donde no fueron mo
lestadas, excepcion hecha de sor Concepcion Lopez, que sufrio 
ocho meses de carcel por haberse celebrado misa en su casa. 

Durante los tres anos de guerra, la iglesia sirvio de cocina y co
medor de las tropas internacionales. Despues de la guerra, hasta 
1941, el convento se convierte en carcel para los rojos de toda la 
region. Durante varios anos la comunidad reside en la casa sola
riega del Marques de Montortal, amablemente cedida por el. El 
convento no esta habitable hasta 1945 j el dfa 29 de junio vuelve 
la comunidad a la clausura. 

- --Benig:inim.- El convento fue destruido, junto con la igle
sia. Desapareci6 el cuerpo incorrupto de la Beata Ines. La 
comunidad no volved hasta el 5 de abril de 1939. 

El25 de octubre de 1936, fiesta de Cristo Rey, unos mili
cianos de Algemesi fusilaron a las afueras de Alcira a sor 
Josefa Purificaci6n Masia, religiosa de este convento, jun
to con su madre y tres hermanas capuchinas. 

- --Olleria.- Las religiosas se refugiaron en un primer mo
mento en la casa de D. Francisco Engo y su esposa D a 

Claudia; en ella permanecieron durante ocho dias. En to
tal eran 19 religiosas, de las cuales 14 siguieron en la casa 
del Sr. Engo, en tanto que las otras cinco se pasaron a la 
casa de Sor Adelia Ferreres, hija de Olleria, hasta que pu
dieron irse incorporando a los respectivos domicilios fa
miliares. 

Entre tanto, el convento 10 habfan tornado los milicianos, convir
tiendolo en cuartel en un primer momento. Entonces aprove
charon para destruir la iglesia y utilizar como disfraz los orna-
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mentos sagrados, haciendo escarnio y burla de la religion. Luego 
la iglesia se utilizo como almacen de abonos y el convento se 
transformo en escuela y albergue de evacuados. 

Desaparecio el cuerpo de Ines de la Cruz Nicolini, que se con
servaba entero y ternan en un arca; Ie mudaban ropa y habitos de 

vez en cllando. 

___ Segorbe.- Unos dias despues del 18 de julio, los milicianos 

expulsaron a las monjas. 

Solo les permitieron sacar su ropa personal. Las monjas se fue
ron acomodando en casas de familiares y amigos. En la iglesia 
todo fue destrozado, incluido el sepulcro del fundador, 10 mismo 
que reliquias y varios lienzos de Ribalta. Se perdieron alrededor 
de mil joyas artisticas. 

El convento estuvo ocupado toda la guerra por evacuados de 
Malaga. Por efecto de un bombardeo, quedo destruida la zona 
posterior del convento, parte de la sacristia y roperfa. Quedaron 
muy deterioradas las celdas, puertas, ventanas, claustros, mue-

bles, etc. 

---El convento de Murcia fue prisi6n hasta 1944. 

---Javea.- Iglesia y convento -este 10 forma ban unas casas 
unidas- quedaron destruidos en el 36, al tiempo que fue 
quemado el cuerpo incorrupto de la madre Maria de Jesus, 
que se conservaba en caja de cine y ya habfa sufrido con la 

invasi6n francesa. 

1939: POSTGUERRA.-Alcoy.- Terminada la guerra, las religiosas 
se reintegraron al convento e iniciaron una lenta y traba
josa reconstrucci6n del monasterio, mientras la iglesia ser
via para albergar la parroquia de Santa Marfa, cuyo tem
plo habia sido arrasado hasta los cimientos. 

---Denia.- Un grupo de religiosas reanuda la vida regular el 
6 de enero de 1940, aunque el ayuntamiento no les de
vuelve las Haves hasta el dia 15 de agosto. EI Cristo de la 
Santisima Sangre, que habfa vuelto a la ciudad al terminar 
la guerra, no regresa al convento hasta julio de este ano. 
La clausura, sin embargo, no se restaura del todo hasta 

bien entrada la decada de los 50. 

___ Valencia.- El dia 3 de abril de 1939, las religiosas volvie

ron a tomar posesi6n del convento. 
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Estaba en condiciones desastrosas. Entre tantos otros tesoros, 
habia desaparecido el cuerpo de la venerable madre Margarita 
del Espiritu Santo, que se conservaba en el cora bajo, en una caja 
de cinco 

Hasta el 14 de junio varias monjas se pasaban el dia lim
piando, aunque todas pernoctaban con familiares 0 ami
gos. El 15 de junio se bendijo la iglesia y se celebr6 de 
nuevo la misa. 

El 14 de octubre, una vez reunida ya toda la comunidad, 
las religiosas vistieron nuevamente el habito. Poco des
pues se impuso la clausura; fue el primer convento de la 
di6cesis en hacerlo. 

---Almansa.- No pudo restablecer la clausura hasta finales 
de junio de 1945. 

---Beniganim.- Las monjas vivieron en la mandaderia mien
tras se reconstruia el convento. Lo inauguraron el 11 de 
junio de 1942. 

Poco a poco, fueron recuperando algunos objetos relacionados 
con la Beata29. 

---Segorbe.- Terminada la guerra y recuperado el convento, 
las obras de reparaci6n duraron 14 meses. La clausura se 
restableci6 el22 de octubre de 1940, aunque por la necesi
dad de postular guardaron media clausura hasta 1953. 

Para poder sobrevivir lIego a obtener permiso para enajenar el 
famoso cuadro deJacomat, por el que el ayuntamiento de Bilbao 
ofreda hasta un millon de pesetas. AI final, pudo evitarse su venta. 

- --Murcia.- A partir del 39, la comunidad se instal6 en la 
casa de los mandaderos. 

A partir de 1944, su convento es ocupado con refugiados 
de inundaciones. 

En el 47, las monjas ocupan la parte propiamente tal del 
convento, donde aun habfa algunos refugiados, que tuvie
ron que salir. 

Todo estaba en pesimo estado; se habia perdido el archivo y algu
nos cuadros de gran valor; otros se recuperaron. Tambien habian 

29 Cf. R. ALVENTOSA GARCiA, Geografia e historia de Benigdnim, 213-215. 
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desaparecido los restos de la madre Mariana de San Simeon. Para 
poder mantenerse, tuvo que desprenderse, entre otros objetos de 
valor, de un crucifijo de Salzillo, del busto de Nuestra Senora de 
la Leche y del triptico de Senen Vila sobre la Virgen de Guadalupe. 

---Javea.- Tras la guerra civil, se edifico nuevo convento, en 
el solar del que habia sido de los minimos y despues de los 
jesuitas; este tambien habia sido destruido durante la gue
rra. 

Para ello, las monjas permutaron con el ayuntamiento su solar 
por el de los minimos. Las obras comenzaron a 11 de enero de 
1944, con la ayuda de un prestamo de «Regiones Devastadas». 
El 17 de octubre de 1945 entraron definitivamente las monjas. 
Las obras no habian concluido, pero las monjas no tenian mas 
recursos. Todo se iria acabando poco a poco y a base de limosnas. 
El2 de agosto de 1946 se celebrola primera misa, en un oratorio 
improvisado en la sacristia exterior, ya que la iglesia no se termi
no hasta 1947. 

1953, 20 enero.- La Sagrada Congregacion de Religiosos da su 
consentimiento a la peticion unanime de las monjas de 
Almansa de poder federarse con las Agustinas Recoletas. 

---3 noviembre.- La comunidad de Denia solicita formar 
parte de la Federacion de las Agustinas Recoletas. 

---14 diciembre.- Decreto por el que la Sagrada Congrega
cion de Religiosos accede a la solicitud del monasterio de 
Denia. 

Lo hace «en atencion al consentimiento unanime» de las mon
jas, y con la condicion de que adopten el nombre y las constitu
ciones de las recoletas. 

1956, 31 enero.- La Sagrada Congregacion de Religiosos nom
bra delegado pontificio para las descalzas al agustino reco
leto P. Felix Perez. 

---6-9 mayo.- Se tiene en el convento de Santa Ursula la 
Asamblea constitutiva de la Federaci6n de Agustinas 
Descalzas. 

El convento matriz de Alcoy no entra en la Federacion; la consti
tuyen tan solo seis conventos. 
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1957,27 julio.- La Federacion de Agustinas Descalzas recibe la 
aprobacion oficial de la Congregacion de Religiosos. 

1958, abril.- La madre Clara del Santisimo Sacramento, del con
vento de Segorbe, es elegida primera presidenta federal. 

1959, 18 marzo.- Desde esta fecha hasta el15 de marzo de 1960, 
esta en Segorbe el noviciado y profesorio de formacion de 
la federacion. 

1965 -1967.- Valencia: Se hace el actual convento. 

El anti guo padeda de goteras, tenia vigas podridas, zonas peligro
sas. El 7 de febrero del 65 , las hermanas se trasladan a las vivien
das del capellan y las mandaderas. El 10 de febrero comienza la 
demolicion, quedando solo en pie la iglesia y el cora bajo. Du
rante las obras, las hermanas delicadas y ancianas se reparten por 
los conventos de la federacion. 

EI 19 de febrero del 67 las hermanas, que estaban en una casa de 
la calle de Quart cedida por el constructor, se trasladan definitiva
mente al nuevo convento. La clausura se restablece a ultimos de 
abril. 

1987,6 febrero.- Decreto de la Congregacion de Religiosos por 
el que el convento de Alcoy queda incorporado a la fede
racion. 

1987, abril.- Primer mimero del boletin Entre nosotras, Agustinas 
Descalzas. 

1988, 23 diciembre.- Tras una antesala de varios ailos, la Santa 
Sede aprueba definitivamente las constituciones de la Or
den de Agustinas Descalzas. 

1989, 10 julio.- Aprobacion de los estatutos de la Federacion. 

1990.- Se construye en Ollena una casa de espiritualidad, aneja 
al convento. 

23-30 setiembre.- Se celebra alli el primer cursillo interco
munitario de formacion continua. 

1992, 13 noviembre.- Despues de un ailo y diez meses de obras, 
se inaugura una hospederia en el huerto del convento de 
Beniganim. 
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1996,25 enero.- Celebraci6n del IV Centenario de la colocaci6n 
de la primera piedra de la iglesia y monasterio del Santo 
Sepulcro de Alcoy. 

1997, 6 octubre.- Comienza la VII Asamblea de la Federaci6n. 
Es reelegida Federalla madre Josefina Verdejo Boix. 

1997, 18 diciembre.- IV Centenario de la fundaci6n del conven
to de Alcoy y de la Orden de Agustinas Descalzas. 
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B)RETABLO 

1) Beata Josefa Maria de Santa Ines (1625-1696)30 

Es el prototipo de la agustina descalza; al menos, hasta ahora 
es la unica que ha merecido el honor de los altares. 

J osefa Teresa Albiiiana y Gomar nace en Beniganim, en el seno 
de una familia labradora y modesta, e19 de febrero de 1625. Sien
do nina, muere su padre, y ella pasa a vivir como criada con un ti~ 
suyo, de condici6n acomodada pero de muy mal caracter. 

Josefa es sumamente piadosa. Tiene 12 6 14 anos cuando se Ie 
aparece el que ella nombrara siempre como «el Nazareno de la 
0 ». De este encuentro mistico con Cristo nace, como de un 
manantial, una vida espiritual en la que las visiones y los fen6me
nos extraordinarios van a ser continuos. 

Su ilusi6n es dedi carse enteramente al Senor en la vida reli
giosa . Solicita ser admitida en el monasterio de agustinas descal
zas de su villa natal. Las monjas dudan mucho si admitirla, dada 
sobre todo su limitada capacidad intelectual. AI fin entra, en cali
dad de lega, el 25 de octubre de 1642; tiene 18 anos. Tras unos 
meses de prueba, viste el habito de la orden el 26 de junio de 
1644. Su profesi6n tiene lugar el dia 27 de agosto de 1645. Le es 
impuesto el nombre religioso de J osefa de Santa Ines. 

A partir de este momento, su vida se reduce, en 10 externo, al 
trabajo en las distintas dependencias del monasterio. Interiormen
te, esta totalmente impregnada de la presencia divina, que la tie
ne arrebatada en un continuo extasis. 

30 Cf. TasCA, Tomas Vicente, Vida, vir-tudes y milagros de [ . .. J sor Josepha 
Maria de Santa Ines {. . .), Valencia 1775. BENAVENT, Felipe, Vida {. . .} Josefa 
M" Ine.r [ .. . J, Valencia 1882. DEDICAcroN, Pedro de la, La Azucena de Valen
tia, Madrid 1955. LOPEz-MELus, Rafael M', Beata Ines de Benigrinim, Zara
Hoza 1982; Sevilla 1989. PANEDAS, Pablo, Josefa Maria Ines de Benigrinim. La 
Nina, Marcilla (Navarra), [so a.] . 
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Aunque analfabeta y de tan bajo nivel intelectual, es asediada 
por personas de todo grado y condici6n -entre las que se cuentan 
tres arzobispos de Valencia- que Ie solicitan consejo y oraciones. 
Fallece el dia de santa Ines, 21 de enero, del ano 1696. Su cuerpo 
queda expuesto a la veneraci6n de los fieles durante tres dias; des
pues, es enterrado solemnemente. 

En 1729 se abre en Valencia su proceso de canonizaci6n. El 
papa Le6n XIll 1a beatifica el26 de febrero de 1888. Su sepulcro, 
en Beniganim, se convirti6 en centro de irradiaci6n de su culto 
por toda la comarca. A pesar de que su cuerpo desapareci6 duran
te la Guerra Civil (1936-1939), la devoci6n a la beata Ines no ha 
decaido. Todos los anos, 1a fiesta de ta Beateta (21 de enero) se 
prepara con una solemnfsima y muy concurrida novena. 

2)Juana de la Encarnacion (1672-1715)31 

Nace en Murcia el17 de febrero de 1672. Sus padres, Juan 
Tomas Montijo e Isabel Maria Herrera, se habian casado en Peru, 
aunque eran de familia espanola. Tras vencer algunas resisten
cias, a sus 12 anos entra en e1 convento de agustinas descalzas de 
Murcia el dfa de la Trinidad de 1684. El noviciado no 10 comien
za hasta tener la edad legal de 15 anos: exactamente ellS de mar
zo de 1687. Profesa el5 de agosto de 1688. 

El primer oficio que desempena es el de ropera. Luego sera 
enfermera, sacristana, tornera y, finalmente, priora, desde 1711, 
con 39 anos. Este ultimo cargo 10 ejerci6 tan s610 un ano. Des
pues, sera maestra de novicias otros cuatro, hasta su muerte. Fa
llece el 11 de noviembre de 1715, al cabo de 28 anos de religiosa 
y 32 de su entrada en el convento. 

31 JUANA DE LA ENCARNACION, PassiOn de Christo [' .. J, Madrid 1720; 
Madrid 1726; Valencia 1757; Barcelona 1910. IDEM, Dispertador del alma re
ligiosa [. . .j, Madrid 1723. IDEM, Dictamenes espirituales [ .. .j, Madrid 172 7. 
IDEM, Relo:r: doloro.fO para Jueves y Viernes Santo [. .. J, Madrid 1727; Murcia 
1772. IDEM, Espejo christiano y passion de Cristo [ .. .j, Madrid 1728. ZEVALLOS, 
Luis Ignacio, Vida y virtu des [. . .j de la vcmerable Madre Juana de la Encarnacion 
[. . .j, Madrid 1726. OCHOA DEL CARMEN, Gregorio, «La Venerable Madre 
Juana de la Encarnacion», en Historia general de la Ordcm de Agllstinos Recoletos 
7, Zaragoza 1924, 77-83. M. SERRANO y SANZ, Apuntes para una biblioteca de 
escritoras 4, Madrid 1975, 632b-635a. G. de SMlTIAGO VELA, Ensayo 2,304-310. 
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Obedeciendo el mandato de su confesor, pone por escrito sus 
experiencias interiores. Comienza al acabar 1a Guerra de Suce
si6n (1713), tras frustrarse la expedici6n reformadora a otro con
vento de la Orden, «en otro lugar y rei no» -se nos dice-. El es
cribir se convierte, en su experiencia, en un continuo combate 
con el demonio, que intenta estorbarselo, sirviendose de mil ma
naSi los angeles custodios, sin embargo, velan siempre por ella. 

Tanto su vida como sus escritos estan centrados sobre la pa
si6n del Senor. Su meditaci6n constante sobre ella se hace con
templaci6n, yesta oraci6n; y todo ello 10 plasma en sus escritos. 
Asimismo, de la pasi6n del Senor participa en su experiencia dia
ria: por medio de sus grandes penitencias, sus muchas enfermeda
des, sus escrupulos ... 

Ala muerte de la Venerable, el jesuita Luis Ignacio Zevallos 
arregl6 sus apuntes para la imprenta. Cuidados por el, fueron 
apareciendo varios libros que gozaron de cierto exito y hacen de 
Juana de la Encarnacion la autora espiritual agustina descalza mas 
conocida. Como muy bien apunta Serrano y Sanz: «En una epo
ca en que todo 10 llego a contagiar el discreteo, la ampulosidad y 
el conceptismo, han de escasear segura mente los escritos que, 
como el presente [Ia Pasion], se distingan por la frescura, es
pontaneidad y brio del estilo»32. 

3) Margarita del Espiritu Santo (1647-1719)33 

Nacio en la ciudad de Alicante el 31 de diciembre de 1647. 
Sus padres fueron Antonio Rodriguez, cirujano, y Vicenta 
Martinez. Enseguida manifesto fuerte vocacion a la vida religiosa 
y, como pasara a vivir a Valencia, no cejo hasta ser admitida en el 
convento de carmelitas desca1zas de san Jose, en la ciudad del 
Turia. Tenfa solo 14 anos, por 10 que precisola dispensa del Ge
neral de la Orden. Torno el habito del Carmen Descalzo el10 de 

32 4, 635a. 

33 Libro de las religiosas que han entrado en el convcmto de San Jose, n° 43 
(Archivo del convento de San Jose OCD, Valencia). Libro de cargos y dotes 
1781, fol. 5 (Jb.). Libro de cargo y descargo de dotes, fol. 183 (lb.) . SANS, Jose, 
()mcion fimebre en las e:r:equias de la [. . .j Madre Margarita de el Erpiritu Santo 
{ .. /, Valencia 1719. 
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abril de 1662. Profeso ell de enero de 1664. Yaqui vivio hasta 

sus 35 afios. 
En 1683, el arzobispo de Valencia, don Juan Tomas de 

Rocaberti, la saco -junto con otras dos religiosas del mismo con
vento- al objeto de fundar el monasterio del Corpus Christi, que, 
aunque carmelita descalzo, habia de estar sometido al ordinario. 
La fundacion no se lIevo a cabo, y las religiosas, tras residir una 
temporada en el convento de San Cristobal, de canones as agusti
nas, terminaron en Santa Ursula, seglin breve papal de Inocencio 
XI expedido a 30 de junio de 1683. Como agustina descalza pro
feso el26 de octubre de 1684. 

Llevo una vida de gran mortificacion, sufrimientos y en
fermedades; siempre alegre, unida a Jesucristo crucificado. Tras 
una agonfa que se alargo casi un mes, fallecio el29 de enero de 

1719. Tenia 71 afios. 
El filipense Jose Sans, confesor suyo, predico la oracion ru

nebre, que luego se imprimio. De sus papeles, se nos conserva en 
Santa Ursula parte de su diario espiritual, correspondiente al afio 

1686. 

4) Antonia Francisca de la Purificacion (1662-1741) 

Antonia Francisca Carcelen y Barrionuevo nacio en la ciudad 
de Murcia el ultimo dia de marzo de 1662. Fue una joven ex
cepcionalmente piadosa, que pronto sintiola vocacion religiosa. 
Al ser hija unica, encontrola oposicion de sus padres; sobre todo, 
de su madre. De hecho, no pudo ingresar en el convento hasta 
despues de muerta ella; 10 hizo, exactamente, el 2 de octubre de 
1679, quince dias despues de su fallecimiento. Profeso el 7 de 

octubre de 1680. 
Era muy dada a la ora cion, y muy devota de la eucaristia, «en 

cuyos tiempos [de comulgar] se aumentaban mas sus fervores, 
cuanto a los eticos se les aumenta mas la calentura despues de la 
comida»34. Fue sucesivamente enfermera, ropera, tornera, ma
estra de novicias y supriora: «subiendo como hermosa palma mas 

34 Cf. MARiA ROSA DE LA AsCENSI6N, Sor, Carta {. . .} dando noticia de la 
{. . .} Madre Antonia de ta Puriftcaci6n {. . .}, Murcia [1741],8. 
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y mas hacia el Cielo cuanto mas los trabajos la abrumaban a la 
tierra, como este arbol tanto mas sube cuanto mas se aumenta el 
peso de su copa»35. 

En 1701, a sus 40 afios, fue elegida priora. Llevaba un afio en 
el cargo cuando el obispo de Cartagena Francisco Fernandez 
Angulo la saca, junto con otra descalza de Murcia y otras dos de 
Almansa, para reformar el convento de las monjas justinianas de 
Albacete. Aqui residio un par de afios, en los que padecio mucho, 
sin que la reforma lIegara a cuajar. Cumplido el trienio como priora 
de su comunidad, fue reelegida por primera vez; luego 10 serfa en 
muchas ocasiones hasta cumplir 30 afios de gobierno: todo el tiem
po de su vida, menos 10 afios intercalados en los que no tuvo 
cargo. Sus subditas y quienes la conocieron proclaman «haberla 
dotado Dios de un don y gracia particular de consolar, alentar, 
dirigir con acierto, aclarar dudas y sosegar aflicciones». 

Quedo imposibilitada los dos ultimos afios de su vida, cosa 
que sobrellevo admirablemente. Murio el 7 de octubre de 1741, 
aniversario de su profesion. El sentimiento fue general en Mur
cia, y los funerales solemnfsimos. 

5) Josefa de Sanjuan Bautista (1687-1749) 

Nacio en Murcia en el seno de una familia noble. Era una de 
las seis hijas de don Juan Francisco Suazo de Quiroga y Contreras, 
de la Orden de Calatrava y Veinticuatro de Granada. Junto con 
su hermana mayor -que luego se lIamarfa Teresa de Jesus- y al 
mismo tiempo que ella, ingres6, cuando contaba 8 afios, en el 
convento de scalzo de Murcia. 

Desempefio los cargos de refitolera, enfermera, ropera, por
tera y sacristana, y en todos ellos hizo que el convento se benefi
ciara de la buena posicion y riquezas de su familia. «Es preciso 
confesarla como principalfsima bienhechora; y a sus sefioras her
manas -como parte principal de este todo- nuestra gratitud»36. 

Era sumamente piadosa. El pasaje evangelico en que mas Ie 
gustaba meditar y estar era el del «Aposentillo en que tuvieron y 

35 lb., 9. 

36 CF. MARiA ROSA DE LA ASCENSI6N, Sor, Carta en que da menta de ta 
pilla, muerte y virtudes de la Madre Josepha de S. Juan Bautista {. . .}, [1749], 8. 
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dej6 Caifas, al irse a descansar, a nuestro dulcisimo Jesus en ma
nos de crueles sayones toda aquella noche»37. 

Entreg6 su alma aDios el domingo 27 de julio de 1749. 

6) Eugenia Maria del Espiritu Santo (1696-1749) 

Naci6 en Blanca (Murcia) en una casa en la que se respiraba el 
ambiente conventual, tan piadosos eran sus padres. Con 20 afios 
fue admitida por las agustinas descalzas, e114 de abril de 1716. 

Ya desde novicia se distingui6 como una «de las mas exactas y 
primorasas coristas en inteligencia y perfecci6n que ha tenido 
esta santa comunidad»38. Ademas de saber ya latin, tenia «inteli
gencia del oficio divino»39. Hizo su profesi6n el 18 de abril de 
1717. 

A partir de este momento, se ocup6, primeramente, en el re
fectorio y la roperia. Fue luego enfermera dos trienios, cuando 
-se nos dice- era «muy comun haber de ordinario ocho 0 diez 
-cuando no hay mas- enfermas habituales, baldadas unas, rendi-
das otras a la fuerza de acerbos dolores y accidentes [ ... ]»40. Otras 
oficios que se Ie asignaron fueron el de encargada de la sala de 
labor y portera, en tiempo de obras. Destac6 asimismo como 
bibliotecaria: consigui6 se asignara, para libreria y archivo, 
una sala bien acomodada y dispuso las cajonerias y muebles 
adecuados. 

Poseia muchas cualidades naturales: era inteligente, tenia buen 
humor, una felicisima memoria, gran delicadeza comunitaria. Era 
ademas muy humilde y generosa con los demas. Desde el mismo 
dia de su profesi6n, por propia iniciativa, atendi6 con todo esme
ra a una hermana trastornada y postrada en cama. 

Falleci6 el jueves santo, 4 de abril, de 1749. Tenia 53 afios. 

37 lb., 9. 

3H Cf. MARiA ROSA DE LA ASCENSION, Sor, Carta en que da cuenta de la 
vida, 1nue77e y virtudes de la M. Eugenia Marfa del Espiritu Santo [..], [1749], 
31. 

39 lb., 124. 

40 lb., 39. 
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19. Beata losefa Maria de Santa Ines, de Beniganim 

I'clipe BENAVENT. Vida. virtudes y milagros de la venerable madre sor Josepha Marla de 
Santa lnes [ ... J. Valencia 1882 (portada). 
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7) Catalina Ignacia de San Ignacio de Loyola (+ 1749)41 

Catalina Martinez Cerrillo, en el siglo, naci6 en la ciudad de 
Albacete. Su familia pertenecia a la nobleza local: su padre llegani 
a ser regidor perpetuo de la villa. En compama de una herman a 
mayor, se educ6 en el convento de las religiosas justinianas, don
de tenia dos tias monjas. 

Lleg6 el ano 1703, y el obispo Francisco Fernandez Angulo 
quiso que el convento de justinianas fuera reformado por cuatro 
religiosas agustinas descalzas, venidas de Almansa y Murcia. Iba 
como superiora la venerable madre Antonia Francisca de la Puri
ficaci6n. Las perspectivas eran buenas, pero la muerte del senor 
Fernandez Angulo (29 de setiembre de 1704) no permiti6 que la 
reforma culminara. Las religiosas agustinas volvieron a sus res
pectivos conventos; las de Murcia, acompanadas por las dos her
man as Martinez Cerrillo. 

Aqui convivi6 Catalina con la venerable madre Juana de la 
Encarnaci6n, cuyo confesor -el jesuita Luis Zevallos-lo fue tam
bien suyo. Aqui hizo el noviciado y, a su debido tiempo, profes6. 
Estuvo postrada en cama durante 16 anos. Muri6 en 1749. 

Uno de sus confesores -se nos dice- habia tornado apuntes de 
su vida espiritual; pero ella consigui6 que otro confesor los quemara. 

8) Vicenta del Corazon de Jesus (1714-1751 )42 

Se llamaba dona Vicenta Pascual de la Veronica. Nacio en 
1714, y con 22 anos tomo el habito en Santa Ursula de Valencia. 
Murio el 7 de noviembre de 1751. Debido a su fa rna de santidad, 
las exequias se retrasaron todo un ano. 

9) Isabel Luisa de Jesus Maria (1729-1752) 

Nacio en Murcia de familia noble. Su padre era don Antonio 
Fontes Carrillo Albornoz; su madre se llam6 dona Maria J eronima 

41 Cf. MARiA ROSA DE LA AsCENSION, Sor, Carta {. . .] sobre la vida, virtu
des y 11werte de la Madre Cathalina Ignacia de San Ignacio de Loyola [ ... ], Murcia 
[1749]. 

42 MIRA, Antonio, Oracirin fonebre en las solemnes exequias [ .. .] [de la] V. M . 
Vicenta del Corawn de Jestl.s [ . . .], Valencia [1752]. 
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Ortega y Sandoval, hija de los marqueses de Valdeguerrero. Fue 
educada con todo esmero por una tia paterna. 

Tenia tan solo ocho anos cuando pidio ser admitida en el mo
nasterio de descalzas de Murcia. Era priora a la sazon la madre 
Antonia Francisca de la Purificacion, que intento darle largas hasta 
que, al cabo de un ano, tuvo que admitirla. La nina, tan graciosa y 
bien dispuesta, fue el juguete de todas las monjas. En todo ayu
daba, to do queria aprender: «Sus manos eran las manos de todas: 
ya la encontrabamos cerniendo, ya amasando, ya hiiiendo, ya la
vando, ya barriendo, ya cocinando, ya fregando etc.; y todo esto y 
mas, con tal gusto, gracia y acierto que parecia que nada (hacien
dolo todo, y bien) hacian aquellas manos, y que todo se 10 halla
ban hecho»43. El noviciado no 10 comenzo hasta cumplir los 15 
anos. El19 de setiembre de 1745 profeso en manos de don Juan 
Mateo, obispo de Cartagena y Murcia. 

La obediencia la destino a desempenar durante un trienio el 
oficio de enfermera. Pasoluego «a la maniobra de flores de holan
das y de sedas y, a corto intervalo de tiempo, al oficio de segunda 
sacristana», para volver despues a las flores, arte en que sobresa
lio: «Las rosas de sus manos parecen tan naturales [ ... ] que, pues
tas entre estas [ ... ] no puede el sentido discernir las unas de las 
otras [00 .]»44. Tuvo una especialisima devocion a san Miguel. 

Vivi6 poco mas de 22 anos; seis de ellos, solo, como religiosa. 
F allecio el 12 de junio de 1752. 

10) Maria Rosa de la Ascension (1675-1756) 

Natural de Murcia, tambien; en esta ciudad vio la luz el 7 de 
diciembre de 1675. Era sobrina carnal de Antonia Francisca de la 
Purificacion, que sera quien aliente su vocacion monastica. Torno 
el habito agustino descalzo a los 17 anos, el dia del Corpus de 1692. 

Profeso cumplido el ano del noviciado. A partir de este mo
mento, observani siempre la costumbre de levantarse dos horas 

43 FRANCISCA MARiA DE SAN JUAN EVANGELISTA, Sor, Carta missiva [ . . .] 
.fObre la vida {. . .] de la M. Isabel Luisa de JesUs Maria, religiosa {. .. ] en el mismo 
convento [oo.], Murcia [5. a.], 11-12. 

44 lb., 36-37. 
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antes que la comunidad «para soltar las velas de su espiritu en el 
interior trato con Dios»45. 

Sirvio tres anos en el refectorio y, luego, paso a la enfermeria 
ya la roperia. «Era primorosa para cualquiera labor de manos, y 
empezo a ejercitarla en la roperfa, en la que duro seis anos conti
nuos, hasta que parecio emplearia su habilidad con mas provecho 
adiestrando a otras, particularmente en bordar. Paso con este fin 
ala sala de los tela res y demas labores»46. Siendo priora su ria, la 
tuvo como subpriora seis anos, y luego la eligio para provisora y 
tornera. oficio este ultimo en el que estuvo 12 anos. Luego fue 
nombrada maestra de novicias, por otros seis anos. 

Sucedio en el priorato a Antonia Francisca de la Purificacion, 
y desempeno este cargo tres trienios. Sobre el profundo espiritu 
con que 10 acepto, se nos dice que «crda haberse puesto en sus 
manos la honra de su Senor y el cuidado de su servicio» 47. De sus 
iniciativas como priora hay que destacar las editoriales. Merito 
suyo, principalmente, es que se publicase la biografia de la madre 
Mariana de San Simeon; desde la muerte dichosa de la venerable 
Madre, en 1631, esta empresa se habia intentado varias veces, 
pero no se realiza hasta 1746, cuando aparece la obra del jesuita 
Jose Carrasco. A ello hay que anadir las semblanzas que ella mis
rna traza de las hermanas destacadas que fallecen; en forma de 
carta impresa, muy larga en ocasiones, participa sus tesoros es
pirituales a la hermandad de conventos descalzos y recoletos. 

«Dos cosas singulares tuvo toda la vida: un bajisimo concepto 
de si, y un continuo agradecimiento a Dios»48. Asimismo, fue 
especialmente dada a la mortificacion, «para volver por la honra 
de aquel Senor a quien la parecia correspondia tan mal» 49. 

Cuatro anos antes de su muerte, «fijo su habitacion dia y no
che en el cora 0 en la tribuna delante del Senor sacramenta do, de 

45 Cf. FRANOSCA DE SAN JUAN EVANGELISTA, Sor, Carta [. .. J sobre la 
vida y heroicas virtudes de la Venerable Madre Maria Rosa de la AscensiOn [. . .}, 
Murcia [1757], 17. 

46 lb., 18. 

47 lb., 22. 

48 lb., 12. 

49 lb., 17. 
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don de no se aparto jamas si no es para las acciones precisas»50. 
F allecio casi de repente el 6 de diciembre de 1756. 

11) Francisca Maria de Sanjuan Evangelista (1678-1765) 

Nacio en Cartagena a 2 de marzo de 1678. Su padre era Juan 
Francisco Polero, un sardo que desempenaba alli el cargo de su
perintendente de la Marina. Su madre fue Maria Laura Polero, 
de la misma familia del marido. 

Francisca Maria tenia menos de 12 anos cuando obtuvo la li
cenci a paterna para entrar en el convento murciano del Corpus 
Christi, e114 de setiembre de 1689. Alllegar a la edad canonica, 
comenzo el noviciado, tras del cual profeso, el dia 5 de mayo de 
1694. 

Era muy devota de san Agustin, y promotora de la fiesta de su 
conversion. Fue asimismo observanrisima de la RegIa; solia decir 
«que debiamos vivir de tal modo que, si por imposible se per
diera ellibro de Ia RegIa, se pudiera volver a imprimir con echar 
solo una ojeada sobre la conducta de nuestra vida»51. 

Poco a poco fue subiendo Ia escala de oficios del convento: 
sucesivamente fue refitolera, enfermera, ropera yencargada de la 
sala de telares, labor esta ultima en la que destaco por el primor 
con que labraba y bordaba. Despues fue maestra de novicias du
rante un trienio, y luego tornera (6 anos), supriora (18 anos) y, 
finalmente, priora (10 anos). 

A causa de una cafda, quedo imposibilitada los dos ultimos 
anos de su vida. Murio el 30 de enero de 1765. 

12)Juana Francisca de la Madre de Dios (1719-1785)52 

Vino al mundo el primero de mayo de 1719. Tenia 11 anos y 
medio cuando ingreso en el convento del Corpus Christi de Mur-

50 lb., 28. 

51 ISABEL CLARA DE SAN MIGUEL, Carta { .. .) sobre In vida y virtudes de la 
madre Francisca Maria de San Juan Evangelista [. . .}, Murcia 1765, 9. 

52 J OSEFA DE LA CONCEPOON, Carta { ... J sobre la vida ejerllplar y virtudes 
de la M. Juana Francisca de la Madre de Dios [. . .}, Murcia [5. a.]. 
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cia. Fue puesta al cuidado de la madre Maria Rosa de la Ascen
sion, a la sazon maestra de novicias; aunque su maestra de novi
cias, anos mas tarde, fue Francisca Maria de Sanjuan Evangelista. 

Profeso el 29 de junio de 1735 . Uno tras otro, pas6 por todos 
los oficios conventuales, desempenandolos todos a la perfecci6n. 
Fue sobre todo memorable su desempeno del cargo de priora, en 
el que mostr6 para con las religiosas todas las cualidades de una 
madre. Una de sus iniciativas fue reimprimir las constituciones 
-seria la segunda edicion de Murcia, obra de Felipe Teruel-, para 
que a ninguna monja Ie faltara su ejemplar. 

Tras varios anos de continuos y extremos achaques, fallecio el 
20 de setiembre de 1785. 

13) J osefa Purificaci6n Masia F erragud (1887-1936) 

Naci6 en Algemesi (Valencia) el 10 de junio de 1887 en el 
seno de una piadosisima familia. 19ual que cuatro de sus herma
nas y un hermano entraran en la Orden capuchina, ella ingresa 
en el convento agustino descalzo de Beniganim el2 de febrero de 
1908. 

SegUn los testimonios, en su vida religiosa fue ejemplarisima: 
trabajadora, silenciosa y caritativa en sumo grado. Se ocupo en 
oficios tan variados como el cultivo de la huerta, el cuidado de los 
animales y otros trabajos manu ales como la encuadernaeion, la 
preparaei6n de confitura ... En 1932 fue elegida priora. 

Al estallar la Guerra Civil espanola, en 1936, sor Josefa era 
maestra de novieias. Las monjas fueron obligadas enseguida a 
abandonar el monasterio, y ella volvi6 a su casa de Algemesi, don de 
estaban ya tres de sus hermanas capuchinas. Una semana lleva
ban haciendo vida conventual alii cuando se presentaron cuatro 
milicianos armados, exigiendo la entrega de las cuatro religiosas. 
Se toparon con la resisteneia de la madre,Joaquina, que les espeto: 

- ~Adonde quw!is llevar a rnis hijas? 
- Si quiere saberlo, acompanenos usted tambien, Ie res-

pondieron. 

- Claro que si -replico-. Yo voy adonde vayan rnis hijas. 
Llevaron a las cinco al convento de Fons Salutis, convertido 

en prision, Alii las tuvieron una semana, poco mas 0 menos, ha-
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ciendoles sufrir hambre, frio y vejaciones sin tasa. Las insinuacio
nes, provocaciones y solieitaciones de tipo sexual se sucedieron. 
ElIas se mantuvieron firmes. No logrando nada, los milicianos 
las sacaron una noche de la prision, las montaron en un carnian y 
tomaron la direcci6n de Aleira. Alllegar al termino denorninado 
«La Cruz Cubierta», las bajaron del carni6n y se dispusieron a 
fusilarlas. Iban a matar, primero, a la madre, delante de sus hijas. 
Pero ella pidio: 

- Quiero saber que vais a hacer con rnis hijas. Si las vais a 
fusilar tam bien, matadlas primero a elIas y despues a mi. Asi mo
rire tranquila. 

Despues se volvio hacia elIas y las exhorto: 

- Hijas mias, sed fieles a vuestro Esposo y no consintais en 
los halagos de los hombres. 

Una a una las vio caer a las cuatro bajo el plomo asesino. Des
pues Ie toea a ella. 

Los rnismos asesinos llevaron sus cadaveres al cementerio de 
Alcira. En 1939 fueron trasladados al de Algemesi. Y, en 1961, en 
medio de una gran manifestaeion de fe, fueron depositados en la 
iglesia parroquial de San Pio X, junto al sagrario. 

Los correspondientes procesos se introdujeron en 1958. 



286 AGUSTINAS DESCALZAS 

C) ESTADISTICAS 

ALCOY DF.NL~ VALENCIA AlMANSA BENIGANIM OLLERiA SEGORBE MURCIA j,\VEA 

1610 

1613 
1617 
1620 
1622 

1624 
1625 

1630 

1634 
1641 

1651 

1855 

1861 

1856 

1862 

2553 

2057 

63 -

53 Cf. Relaciones 2, 733. 
54 Cf.Ib., 3, 1460. 
55 lb., 2, 809. 
56 lb., 808. 
57 lb., 794. 
58 lb., 814. 
59 lb., 813. 
60 lb., 3, 1751. Cf. 3, 1466. 
61 lb., 2, 841. 
62 lb. 
63 lb., 833. 
64 lb., 844. 
65 lb. 

1058 1259 

1064 1265 

66 En A. MAIrriNEz CUESTA, Rrtado general, 62. 
67 En Relaciones 3,1470. 
68 lb., 1474. 
69 lb., 1480. 
70 lb., 1487-8. 
71 lb., 1507. 

54 -

2060 

1766 

2067 

_68 

_69 

2070 

71 -
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ALcOY DENIA VALENCIA ALMANSA BENIGANIM OLLERfA SEGORUF. MURCIA JAVI'A 

1872 1873 - 74 2075 12 76 1654 
1656 
1663 

1667 
1675 

1684 
1693 
1698 

1705 
1711 
1712 

_ c 

207R 2079 

2085 208(, 

72 lb., 2,925. 
73 lb. 

74 lb., 917. 

75 lb., 928. 

76 lb., 927. 

77 lb., 3, 1656. 
78 lb., 2,968. 
79 lb., 967. 

80 lb., 961. 

81 lb., 969. 
82 lb. 

83 lb., 967. 

84 lb., 3, 1539. 
85 lb., 2, 996. 
86 lb. 

87 lb., 991-992. 
88 lb., 999. 

89 lb., 998. 

90 lb., 996. 

91 lb., 3, 1560. 
92 lb., 1579 

93 lb., 1591. 
94 lb., 1603. 

23 77 

2280 2281 1582 

23 84 

- 87 2288 1589 

23 91 

23 92 

23 93 

2394 

1695 

_96 

95 En V. HERRERO HERRERO, Anotaciones historico-asciticas, 30-31. 
96 En Relaciones 3, 1618. 

883 

890 
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ALCOY DENIA VALENCIA ALMANSA BENIGANIM OLLERIA SEGORBE MURCIA J.\VEA 

1732 

1764 

1778 

1834104 

1849109 

1936 

1939 

1949113 

1953 

1956114 

1959115 

2097 

1105 

23 

20 

1998 

13 

18 

15 

12 

97 lb. 2, 1057. 
9R lb., 1063. 
99 lb., 1047. 
100 lb., 1060. 
101 lb. 
102 lb., 1064. 

2499 

21 

13 

18 

18 

20 

22 100 22 101 

17 20 3106 

14 5 

19 

11 19 

13 18 

12 12 20 

103 F. de A. AGUILAR, Noticias de Segorbe 1, 547. 
104 En AHN. Clero, cui to, Leg. 192. 
105 S610 sa bemos de esta exclaustrada. 
106 Sabemos de estas tres exclaustradas. 
107 Tres de elias son legas. 
108 De elias, dos exclaustradas. 

21 102 

16103 

19 

15 107 20108 

12 110 

20111 

15 112 

15 

19 15 15 

18 17 15 

109 Nos servimos de P. MADoz, Dicciollario 15 (p. 333), editado en 1849; 
las estadisticas que ofrece hay que datarlas, por fuerza, en aftos anteriores, sin 
que en nuestro caso concrete fecha. 

110 En P. MADoz 9, 478a. 
III En V HERRERO HERRERO, Allotaciolles historico-asdticas, 3 1-34. Cua

tro eran novicias. Ellistado lleva fecha del 30 de mayo, dos meses antes de 
comenzar la Guerra. 

112 lb., 37. 

113 En Status generalis trillm Ordinum Recollectorum S. Augustini, [Ma
drid] 1949, 118-119. 

114 En «Informe de la Federaci6n de Agustinas Decalzas del Beato Juan 
de Ribera en Espana», firma do por el Delegado Pontificio Fr. Felix Perez 
OAR (15 julio 1956): enAFAD. 

115 En Status generalis trium Ordinllm Recollectorum S. Augustini, Romae 
1959,229-232. 
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118 En Status genera/is Ordinis Allgllstinianorum Reco//ectorum, Romae 1980, 
200-201 207-208. 

119 En Status generalis Ordinis Allgustinianorum Reco//ectorzmt, Romae 1986, 
301 304. 

120 En «Relaci6n-Informe presentado por la Rvda. Presidenta Federal 
Madre Maria Tortajada Fortea. Santa Ursula 23 setiembre 1991»: en AFAD. 

121 En «Relaci6n presentada en la VII Asamblea por la Madre Josefina 
Verdejo Boix, presidente federal. Santa Ursula (Valencia), 6 octubre 1997»: 
enAFAD. 
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APENDICE III 

Textos 
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20. Beata Iosefa Marfa de Santa Ines, de Beniganim 

Estampa 



1. 

DOCUMENTOSNOT~ES 

1. ACTA FUNDACIONAL DE ALCOY [25 ENERO 1596]1 

En el nombre de Dios. Amen. 

Sepan todos que, el2 5 de enero de 1596, en Alcoy y ante mi, 
Onofre Cant6, notario publico, ante los testigos infrascritos y la 
mayor parte de los alcoyanos, estan el ilustrisimo y reverendi
simo senor don Juan de Ribera, patriarca de Antioquia y arzobis
po de Valencia; y don Miguel Vich" can6nigo y sacristan de la 
catedral de Valencia; e lldefonso de Avalos, doctor en teologia y 
visitador general; y Diego Vich, jesuita, predicador; y Rodrigo 
Sigiienza, licenciado en teologia, tesorero y maestro de ceremo
nias; y otros muchos que 10 acompanaban como su sequito. 

El Arzobispo habia venido a esta dicha ciudad con la inten
ci6n de hacer en ella la visita, y los jurados Ie rogaron encarecida
mente se dignara acercarse a la plaza del Santo Sepulcro, donde 
con la ayuda de Dios los alcoyanos han decidido edificar un tem
plo y un monasterio de monjas. £1 tuvo a bien hacerlo asi, en 
medio de una gran multitud de sacerdotes y seglares. AlIi encon
tr6 un altar preparado, se revisti6 de amito, alba, capa pluvial y 
mitra y, en presencia de los presbiteros de la iglesia parroquial y 
los frailes agustinos y franciscanos de la localidad, tras muchas 
oraciones, bendijo una lapida con una placa de plomo en la que 
podia verse el escudo del Rey, el del Arzobispo y el de la ciudad. 
Debajo figuraba la siguiente leyenda: 

I Ofrecemos, en version castellana, el acta que publica en su original 
latino SAt'lCHIS, 198. Se encuentra en el Archivo Notarial de Alcoy, tome 
n° 188. 
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«Vestido de pontifical, puso esta lapida en los cimientos de la 
iglesia del monasterio del Santo Sepulcro, de monjas de la Or
den de San Agustin, de la villa de Alcoy, el ilustrisimo y reverend i
simo senor don Juan de Ribera, patriarca de Antioqufa y arzobis
po de Valencia. Era entonces Sumo Pontifice Clemente VIII, y 
Felipe II rey. Se hallaban presentes el justicia Jose Gisbert, los 
jurados Gaspar Garda, Vicente Yries y Gaspar Gisbert; ademas 
del edilJoseJuan Bodi y Roque Aiz, Damian Margarit, Crist6bal 
Gisbert, Tome Jorda y Andres Juan Mayor, elegidos por la villa 
como encargados administradores de la obra. Asistia asimismo 
toda la poblaci6n. 25 de enero de 1596. A mayor gloria y honor 
de nuestro Senor Jesucristo y del Santisimo Sacramento. Amen» 

Por su parte, el citado edil Jose Juan Bodi, llevando en las 
manos un disco de plata, acompano al Arzobispo hasta una esca
lera de yeso, y ambos bajaron hasta el fondo de la zanja abierta, 
donde se encontraba el arquitecto Baltasar Garcia. Este tenia ya 
dispuesto un poco de alquitran en el sitio donde se iba a colocar 
la lapida y la placa. Alli las coloco el Arzobispo con sus propias 
manos y las bendijo, para, a continua cion, salir de la zanja y -en
tre himnos y canticos del clero presente- bendecir el area de la 
futura iglesia y el ambito de 10 que sera su plaza. Volvio despues 
al altar y, desde alli, impartio a todos su bendicion. 

El senor Arzobispo, 10 mismo que el juez ordinario Jose 
Gisbert, los jurados Gaspar Garcia de Ferrer, Vicente Yries y 
Gaspar Gisbert y el edil de la ciudad Jose Juan Bodi, me manda
ron ami, Nofre Canto, nota rio publico y escribano del Consejo, 
que, para futura memoria, levantara acta de la colocacion de la 
lapida y de la placa, asi como de la solemne bendicion. 

Y yo, obedeciendo su mandato, redacte este documento pu
blico en la plaza del Santo Sepulcro de dicha ciudad. Dia, mes y 
ano ut supra. Comparecen como testigos, entre otros muchos, 
Jose Molla, y el notario Cristobal Aiz, vecinos y habitantes de 
Alcoy. 
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2. COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA DE FUNDA
CION Y DOTACION DEL CONVENTO Y MONAS
TERIO DE NUESTRA SENORA DE LORETO DE LA 
CIUDAD DE DENIA, EN VALENCIA [24 ENERO 
1604]2 

En el nombre de Dios. Amin. 

Sepan todos que yo, don Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, du
que de Lerma, marquis de Denia y Cea, conde de Ampudia, comenda
d01' mayor de Castilla, caballero del habito de Santiago, aposentador 
1"eal, preJecto de los caballeros del rey Felipe III, presidente de su Consejo 
de Estado, capitan general de los ejircitos, etc, de una parte, 

Y de otra, sor Dorotea de la Cruz, priora, sor Teodora de San 
Gregorio, torn era y provisora, sor Emerenciana de la Ascension, 
sacristana y maestra de novicias, y sor Maria del Espiritu Santo, enJer
mera, monjas agustinas y recoletas descalzas, elegidas por su Excelencia, 
el mencionado Duque de Lerma, y sacadas del convento del Santo Se
pulC1"o de Alcoy, de la misma Orden, con licencia de don Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquia y arzobispo de Valencia, las cuales, una vez con
ducidas a /a villa de Denia en calidad de fundadoras del convento y 
monasterio de fa santisima Virgen Maria de Loreto, se encuent1'an aho
ra en una sa/a del palacio de Denia, en presencia del doctor G"istobal 
ColOn, p1"ovisor y visitador general de la diocesis de Va/encia, 

Con plena libertad y conciencia sobre la fundacion, ereccion y dota
cion de dicho convento y monasterio y sobre su derecho de patronato, 
entre ambas partes hacemos, concedemos, contraemos y firmamos en len
gua vulgar el acuerdo y capitulacion redactado, el cuallas citadas partes 
desean sea leido en voz alta ante los presentes por el infrascrito notario; 
acuerdo que es del tenor siguiente. 

Capitulacion, asiento y convencion hecha y firmatla entre: 

el senor don Francisco Gomez de Sandoval Rojas, duque de 
Lerma, marques de Denia y Cea, conde de Ampudia, comenda
dor mayor de Castilla, sumiller de corps, caballerizo mayor del 

2 En el documento original -que se conserva en el archivo del Convento 
de Denia-, tanto la introduccion como la conclusion esran en un latin nota
rial de ningUn interes. Lo traducimos al castellano, lengua en que se redacto 
el cuerpo de la escritura; corresponde a los parrafos en bastardilla. 
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rey don Felipe Tercero nuestro senor -que Dios guarde muchos 
anos- y su capitan general de la caballeria de Espana y de su Con
sejo de Estado y Guerra etc., de una parte; 

y sor Dorotea de la Cruz, priora, sor Teodora de San Gregorio, 
tornera y provisora, sor Emerenciana de la Ascension, sacristana 
y maestra de novicias, y sor Maria del Espiritu Santo, enfermera 
y ropera, monjas y religiosas agustinas recoletas descalzas electas 
por el dicho senor Duque, sacadas con licencia del senor donJuan 
de Ribera, patriarca arzobispo de Valencia, del convento del San
to Sepulcro de la misma orden de la villa de Alcoy para fundado
ras del monasterio de Nuestra Senora de Loreto, que ha hecho y 
fundado su Excelencia el dicho senor Duque en esta su villa de 
Denia de otra parte; 

acordada con voto, presencia y parecer del doctor Cristobal 
Colon, visitador general de su arzobispado de Valencia, sobre la 
fundacion, ereccion y patronazgo del dicho monasterio de Nues
tra Senora de Loreto. 

Primeramente, ha sido pactado y asentado entre las dichas 
partes que: por cuanto su excelencia del dicho senor Duque ha 
mandado edificar y ha edificado un monasterio y convento en la 
capilla de Nuestra Senora de Loreto y cofradia de la Sangre de 
Cristo y en la casa que solia ser de Francisco Moreno, labrador, 
que est;! en la calle dicha de Loreto, del arrabal de la dicha villa de 
Denia; 

y que el propio haya fundado dicho convento para religiosas 
monjas recoletas descalzas agustinas a sus propias costas; 

y, ademas de eso, ha de dotar dicho monasterio seglin que con 
la presente Ie dota de cuatrocientas libras, moneda de Valencia, 
cada un ano de renta, seglin que mas abajo se did. 

Y, por consiguiente, seglin disposiciones y derecho canonico, 
queda patron su Excelencia y sus sucesores -y los que tuvieren 
causa y derecho suyo- del dicho monasterio y convento: que sea 
el dicho senor Duque y sus descendientes y sucesores en los es
tadosymayorazgos de Lerma y Denia patrones perpetuos indubi
tados del dicho monasterio, con todos los privilegios, prerrogati
vas, libertades y exenciones que semejantes patrones suelen y acos
tumbran tener por derecho canonico y por otras disposiciones asi 
del santo Concilio Tridentino como por otros santos antiguos y 
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modernos concilios de la santa Iglesia romana; y, asi mismo. que 
tengan dichos senores patrones el derecho y facultad de poderse 
y dejar enterrar todas las personas que bien les pareciere en la 
capilla y altar mayor que hoy es y sera adonde quiera que se mudare 
dicho convento y monasterio, y que nadie se pueda enterrar en 
dicho cabo de altar si no fuere con licencia de dichos senores 
patrones 0 de quien su poder especial tuviere. 

Otrosi. Ha sido pactado y concordado que su Excelencia se 
obJigue y promete de les dar a las dichas religiosas y convento 
cuatrocientos libras, moneda de Valencia, cada un ano de renta 
para siempre jamas, y para el cumplimiento de eso obliga sus 
bienes habidos y por haber. 

Otrosi. Que les da y entrega desde luego todas las ropas de 
lino, lana y seda; dlices, casullas y otros ornamentos que son ne
cesarios al presente, asi para el servicio de la Iglesia como del 
convento. 

Otrosi. Que su Excelencia se obliga con hipoteca y obliga
cion de sus bienes al saneamiento y eviccion de cualquier dano y 
pleito que saliere por cualquier tiempo en razon de las dichas 
capilla, cofradia y casa de Moreno que el suelo y lugar don de esta 
fundado dicho convento, con toda la seguridad de dichas monjas. 

Otrosi. Su Excelencia se obliga a hacer valer, tener y cumplir 
todo 10 susodicho con los pactos y expresos y condiciones, y no 
de otra manera. 

Es, a saber, que el clicho monasterio y monjas, a mayor cau
tela, se han de obligar -seglin que se obligan- por si, en dicho 
nombre de priora y monjas, y por sus sucesoras y monasterio: a 
tener y reconocer a su Excelencia y a sus descendientes y suceso
res en dichos estados, casas y mayorazgos de Lerma y Denia por 
patrones del dicho convento para siempre jamas; y que queden 
perpetuos patrones del dicho convento in infinitum, y senores del 
dicho derecho y facultad de poder y dejar enterrar en el dicho 
cabo de altar. 

Otrosi. Con condicion y pacto expreso [de] que tengan fa
cultad dichos patrones de poder nombrar y nombren -ahora y 
cuando fuere voluntad de su Excelencia y sucesores- seis monjas 
sin dote alguna, mas de 10 que elIas voluntariamente quisieren 
traer y dar al dicho monasterio; 



298 AGUSTINAS DESCALZAS 

y que hayan de ser naturales de las villas de Denia y}ivea 
-habiendolas de las calidades necesarias- donde no de las partes y 
lugares asi de este reino como de otro que su Excelencia y sus 
sucesores en dichos estados quisieren nombrar; 

y que, asi como fueren faltando alguna 0 algunas de elIas, en 
su lugar puedan nombrar otras, de manera que siempre esten seis 
monjas religiosas por cuenta, presentacion y nombramiento de 
dichos senores patron y patrones en dicho monasterio, pasando 
dicha facultad de poderlas nombrar y presentar de unos patrones 
en otras sucesores en dichos estados sucesivamente para siempre 
jamas; 

y que, con solo su nombramiento de dichos patrones, las ha
yan de admitir y recibir las dichas priora y monjas que son y se
ran, asi ahora como siempre que viniere el caso. 

Otrosi. Con condicion y obligacion [de] que se haya de decir 
cada dia en dicho convento una misa cantada por los patrones 
que fueren vivos y por las almas de los ya difuntos y de sus ascen
dientes y descendientes. 

Otrosi. Con condicion y pacto expreso [de] que, siempre y 
cuando fallecieren algunos de los patrones -0 sus mujeres 0 mari
dos respectivamente-, luego teniendo noticia del fallecimiento 
de alguno de ellos, sean obligadas dichas religiosas que son y 
fueren, de hacer decir una misa cantada y oficiarla con tumba, 
panejo y hachas, con la autoridad y solemnidad conveniente cada 
dia por espacio de nueve dias; 

y al cabo del ano en el mismo dia que se comenzo el nove
nario, que se diga otra misa de cabo de ano con la misma solemni
dad y todo por las almas de los tales patranes difuntos; 

y, asf mismo, que cada un ano el dfa de las almas -que es el 
siguiente de Todos Santos- se hayan de oficiar y hacer decir una 
misa cantada con su vigilia, vfsperas 0 nocturno de difuntos, ani
versario por las almas de los dichos patrones y de sus ascendien
tes y descendientes, con la misma solemnidad y autoridad que se 
ha dicho; y esto se efecme y guarde para siempre jamas. 

Otrosi. Que haya de haber, y que tengan obligacion dichas 
monjas en dicho convento, hasta el mimero de veintiuna monjas 
religiosas, comprendidas las dichas seis que pueden nombrar y 
presentar los dichos patrones sin dote. 
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Otrosi. Que en estos principios no exceda la dote de cada una 
de las que recibieren con ella la cantidad de cuatrocientas libras, 
moneda de este reino, como su Excelencia tiene por bien que se 
haga; reservando dichas religiosas facultad de poder pedir y su
plicar a su Excelencia ya sus sucesores patrones para que se pue
dan aumentar dichas dotes segrin la variedad y diferencia de los 
tiempos. 

y, lefda, oida y entendida y bien declarada la dicha capitu
lacion por dichas priora y monjas, dijeron que aceptaban con 
multiplicacion de gracias las dichas dotacion y fundacion. 

Y prometen y se obligan en presencia y con consejo y parecer 
del dicho doctor Colon, visitador general de este arzobispado de 
Valencia -que por comision del senor Arzobispo de ella, a quien 
estan sujetas dichas monjas y monasterio, como dicho es, las trajo 
del dicho convento de Alcoy- a fundar el dicho monasterio de 
Nuestra Senora de Loreto, y a hacer y efectuar y cumplir todo 10 
contenido en los capftulos precedentes yen cada uno de enos en 
10 que el cumplimiento de ellos les toca. 

Y en particular prometen y ofrecen y -en cuanto menester es 
y a mayor cautela- nombran y reconocen por patron del dicho 
convento a su Excelencia del dicho senor Duque y a todos sus 
descendientes y sucesores en dichos estados y mayorazgos de 
Lerma y Denia. Y prometen por sf y por el dicho con vento de 
tenerles y respetarles segrin que les tienen y reputan por patrones 
de dicho convento y por senores del derecho de poderse enterrar 
en dicho altar mayor, con las calidades y preeminencias susodi
chas y que semejantes patrones se sue len dar y atribuir. Y hacen 
auto y son contentas y les place que se pida y suplique -y desde 
luego 10 piden y suplican- a los senores Patriarca Arzobispo de 
Valencia 0 al Nuncio Apostolico de Espana 0 a Su Santidad que, 
para validacion y firmeza de esta fundacion y dotacion, tenga por 
bien, apruebe, confirme y decrete la presente capitula cion del 
modo y forma que en ella se contiene como capitula cion hecha 
en muy grande y conveniente utilidad, beneficio y provecho del 
dicho convento, servicio de Dios yaumento del culto divino. 

Una vez leida y hecha publica esta capitularion, las dichas partes 
alabamos y aprobamos todas y cada una de las cosas acordadas y prome
tidas, segun en ella se contienen. Yasimismo prometemos -nosotros y 
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nuestros sucesores- cumplir y observar inviolablemente todas y cada una 
de las estipulaciones en todos y cada uno de sus particulares, y no contra
venir ni dejar hacerlo por ninguna razon y en ningUn momento. A ello 
nos obligamos con todos nuestros bienes y derechos: yo, el dicho don Fran
cisco Gomez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, y la dicha priora y 
monjas del citado convento. 

En Denia, a 24 de enero de 1604. 

Don Francisco Gomez Sandoval y Rojas.- Sor Dorotea de la Cruz.
Sor Teodora de San Gregorio.- Sor Emerenciana de la Ascension y sor 
Maria del Espi1-itu Santo. Todos y cada uno estamos con formes y firma
mos. 

Testigos: Matias Gil, presbitero y capelltin de su Majestad. - Gabriel 
Hernandez, presbitero en Sagrada Teologia, doctor y vicario parroquial 
perpetuo de la ciudad de Denia.- Y Sancho de Valldespina, vecino de 
Denia. 

La anterior capitulacion y concordia, de mana ajena, foe 
sacada de los libros del notario Miguel Luis Sales por mi, 

Francisco Mulet, notario publico y regio para todo el reino de 
Valencia, el dia 30 de junio de 162 S. 

Y para que conste, 10 sello. 

3. FUNDACION DEL CONVENTO DE LAS RELI
GIOSAS AGUSTINAS DESCALZAS DE sa URSULA 
DE LA PRESENTE CIUDAD DE VALENCIA 
[28 OCTUBRE 1605]3 

In Dei nomine. Amen. 

Sepan generalmente todos que yo, don Juan de Ribera, por la 
gracia de Dios y de la Silla Apostolica, patriarca de Antioquia y 

3 De este documento se conservan copias autorizadas tanto en latin -por 
mano de Jose RebolloyChorruta, a 22 de enero de 1682: <.Acte de la fundaci6 
del convent de Sta. Ursola»- como en castellano -de Francisco Vicente Al
fonso, en 1767: «Fundaci6n del convento de las religiosas agustinas descal
zas de sa Ursola de la presente Ciudad de Valencia». Esta ultima, que 
transcribimos, es la mas completa; el texto que damos en cursiva no aparece 
en la latina. Ambas copias, en ACValencia. 
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21. La madre Juana de la Encarnaci6n es consolada por san Agustin 

JUANA DE LA ENCARNACI6N, Dispertador del alma religiosa rooJ, Madrid 1723 (portada). 
Luis Ignacio ZEVALLOS, Vida y virtudes [oo.J de la venerable Madre Juana de la Encarnaci6n 

[oo.J, Madrid 1726 (portada). 
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arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad, etc., para dirigir 
saludablemente el estado de las iglesias y lugares y segUn la obli
gacion contraida de mi pastoral oficio y la mira de extender nues
tra atencion, gustosamente asistimos a los tribunales, por los cua
les se acude a los peligros de las almas y se provee a las conve
niencias de las personas, como 10 pidiere la necesidad de las mis
mas iglesias 0 persuadan las causas razonables que piden el au
mento del pueblo catolico, en cuanto se inmute el estado de las 
mismas iglesias 0 se reformen mejor, segUn que, pensadas las cir
cunstancias de las cosas, tiempos y lugares, conocemos en el Se
nor convenga esto saludablemente. 

Habiendo, pues, cierta Juana Cucala, herrnana de la Tercera 
Orden de las Carmelitas de Penitencia, determinado levantar y 
fundar cierta casa 0 monasterio para las mujeres que con pecado 
de sensualidad of end ian al Senor y eran publicas pecadoras, las 
cuales despues, arrepentidas de corazon, pudieran hacer su pro
fesion en dicho monasterio, guardando la clausura mas estrecha, 
haciendo los tres votos sustanciales de obediencia, pobreza y cas
tidad, las cuales asi profesas estarfan obligadas a vivir segUn las 
constituciones y estatutos compuestos por dicha Juana Cucala, y 
quedasen obligadas a Ilevar habito de carmelitas. En cuya casa y 
monasterio debiese haber cuatro mansiones 0 habitaciones dis
tintas: una para las mujeres pecadoras; otta para las ninas que se 
han de educar; otra para las mujeres casadas, y otra para las mon
jas. De modo que la clausura de estas fuese distinta de la de las 
otras, y de que en dicho monasterio de las monjas no se admitan 
a la profesion sino las mujeres que fuesen de aquellas publicas 
pecadoras. 

Todas las cuales cosas despues fueron confirmadas con au
toridad apostolica, y el sobredicho monasterio exento de la juris
diccion ordinaria e inmediatamente sujeto a la Silla Apostolica, 
como consta de las letras del papa Julio ill, de feliz recordacion, 
dadas en Roma en San Pedro en el ano de la encarnacion del 
Senor de 1552, a 25 de noviembre, en el ano tercero de su ponti
ficado. En cuyas letras el mismo Sumo Pontifice prescribio otto 
modo de vivir a las mismas monjas, segUn en dichas letras aposto
licas mas largamente se contiene. 

Dicha Juana Cucala compro ciertas casas de su propio dinero 
para fabricar el sobredicho monasterio; el cual concluido, recibio 
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algunas mujeres para monjas yen lugar de monjas. Sin embargo, 
no tanto en la forma de hacer la profesion como en las de
terminadas constituciones y modo de vivir observolos decretos y 
ordenaciones del sumo pontifice Julio ill. No queriendo, pues, 
entrar en dicho monasterio mujeres algunas publicas pecadoras, 
la susodicha Juana Cucala comenzo a recibir doncellas y a otras 
viudas y tambien a otras secretamente manchadas en su pureza 
-de las cuales no se tenia escandalo alguno 0 mala fama-, yadmi
ti~ a la profesion a estas en manos de la susodicha Juana Cucala, 
la cual ninguna expresa profesion hizo; otras, en manos de algu
nos clerigos, los cuales no tenian jurisdiccion ni potestad de in
corporar a las susodichas monjas al dicho monasterio, ni profesa
ban alguna determinada regia: unas veces profesaban la regIa de 
un monasterio y otras de otro, escondiendo siempre las 
sobredichas constituciones, decretos y ordenaciones del papaJu
lio III, de feliz acuerdo, de donde se originaron muchisimos plei
tos entre las mismas monjas y los superiores de ellas sobre el va
lor de la profesion de las mismas monjas. Pretendian que ellas 
fueron enganadas, y que ni habian profesado alguna determinada 
regia aprobada por la Silla Apostolica ni en las manos de alg1in 
superior que tuviese potestad para recibir la profesion ni de ad
mitirla. Por cuya razon, el pontifice Pio V, de feliz acuerdo, exi
mio y libro a dicho monasterio de la jurisdiccion de los prelados 
regulares, a quienes en algunos tiempos habia estado sujeto, y 
puso bajo nuestro gobierno y de los arzobispos de Valencia, se
gUn mas ampliamente se contiene en las Letras del mismo ponti
fice Pio V dadas en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pesca
dor, el dia 19 de febrero del ano 1570, y quinto de su pontificado. 

Nosottos, pues, deseando atender a la quietud y pacifico es
tado de la misma religion, examinado el asunto con todo cuidado 
y pensado con toda madurez, y habiendo convocado para este 
efecto unas juntas de doctisimos varones, atentamente mirando y 
considerando que las sobredichas monjas que viven en el mismo 
monasterio de Misericordia, en virtud de sus profesiones -hechas 
como arriba se ha acordado- no fueron ni estdn obligadas a alguna re
ligion determinada, no habiendo profesado religion ni modo de vivir 
dado a las mismas por la Silla Apostolica, ni hecho su profesion en ma
IIOS de penona que tenga potestad de admitir a ista y de incorporarla 
I!specialmente a alguna religion, y que, asf, solamente fueron obligadas 
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a la religion generalmente, concedimos a las mismas mujeres asf profe
sas la licencia y libre facultad de trasladarse a algUn monasterio de monjas 
de las cuatro ordenes mendicantes, como de hecho muchas de las dichas 
mujeres asf profesas se trasladaron a los monasterios de los mendicantes 
y alii hicieron expresa profesion. Otras, pues, de las dichas mujeres asf 
profesas se quedaron en dicho monasterio, pidiendo que se les diese algu
na regia de las aprobadas por la Silla Apostolica en la que pudiesen 
hacer expresa profesion; y asf, aquellas mujeres que quedaron en dicho 
monasterio y otras que entraron despues, mudaron el habito de 
carmelitas de la Penitencia y vistieron el habito de san Agustin, 
primeramente de can6nigos regulares; en segundo lugar, de los 
conventuales del rnismo san Agustin. E hicieron profesi6n expre
sa de la misma regIa. 

Mas despues, con el discurso del tiempo, naci6 una muy gran
de dis cordia entre las mismas monjas. Algunas, pues, de ell as cla
maban diciendo que Nosotros de ninglin modo pudimos dar a 
ellas la regIa de san Agustin, sino que dicho monasterio debfa 
quedar para las mujeres publicas pecadoras, seglin la constituci6n 
del papa Julio III, la cual teniendo un decreto irritante, que de 
ninguna otra manera pudieron hacerse dichas mutaciones sino 
por el Romano Pontifice; de donde otras, por sentencia definiti
va, obtuvieron que se declarase que ellas no estaban obligadas a 
alguna regIa ni en genero ni en especie. Otras, huyendose 
arrebatadamente de dicho monasterio, se escondieron con gran
disimo escandalo de los fieles. 

Por 10 tanto, deseando remediar este mal, consultamos el caso 
a nuestro santisimo Padre y a su Sagrada Congregaci6n de los 
ilustrisimos cardenales deputados para los negocios de los Regu
lares, cuya Sagrada Congregaci6n cometi6 a nuestro cargo todo 
este asunto y semejante negocio para que, seglin nos pareciere 
mas conveniente y oportuno a la salud de las almas, servicio de 
Dios y beneficio de dichas monjas yedificaci6n del pueblo de los 
fieles. Dada en Roma a 20 de setiembre del ano del Senor 1594. 

Nosotros, pues, deseando concluir perfectamente esta materia 
en cuanto podamos en el Senor, mucrusimas veces considerada 
con todo cuidado y madurez, de voto de gravisimos doctores, por 
nuestra senten cia definitiva hemos declarado y definido que las 
susodichas monjas en dicho monasterio de ninguna manera pudie
ron ser adrnitidas ni pudieron haber hecho la profesi6n por las 
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causas y motivos contenidos y expresados en dicha sentencia; y 
que las profesiones de hecho hechas por dichas monjas en dicho 
monasterio fueron y son nulas, invalidas, irritas y de ninglin valor 
y tachadas del vicio de nulidad, en virtud de dicho decreto que las 
irrita. Cuyas monjas hem os declarado que no fueron obligadas ni 
procesadas a religi6n alguna en general 0 en especial; por cuya 
raz6n el sobredicho monasterio persisti6, como persiste, sin mon
jas y sin alguna regia, extinguido y reducido a ninglin ser: como 
Nosotros, por el tenor de las presentes, extinguimos y suprimi
mos al susodicho monasterio de la Santisima Virgen Maria de la 
Misericordia, y borramos y abolimos el nombre de dicho monaste
rio; y queremos y declaramos que queda extinguido y suprimido 
perpetuamente en los tiempos venideros. 

Por tanto, asi, por autoridad apost61ica a Nos cometida y la 
que ejercemos en esta parte, como tambien por nuestra ordinaria 
autoridad, de nuevo hem os levantado el monasterio de Santa 
Ursula y de las Once Mil Virgenes, bajo la regIa de san Agustin, 
descalzas; como 10 levantamos, instituimos y creamos. Y que se 
tenga al tal monasterio por instituido y ere ado queremos y desea
mos en lugar del susodicho monasterio de monjas de la Bien
aventurada Maria de la Miseraci6n 0 de la Misericordia, suprirnido 
y destruido ya; y en la misma iglesia yen el rnismo lugar en el que 
eI susodicho monasterio primeramente habfa sido instituido, le
vantado, construido y edificado; con todos y con cada uno de por 
sf de los derechos tanto activos como pasivos, con todos los bie
nes movibles 0 inm6viles, censos, violarios y debitos -tanto con el 
interesse como sin el-, derechos y acciones, preeminencias y pre
rrogativas, honras y cargas y privilegios cualesquiera, de cualquier 
modo concedidos primeramente a dicho monasterio ya suprirnido 
y destruido, 0 que Ie competa 0 que en cualquier modo Ie hayan 
de competer; levantandolos, asignandolos, ordenandolos y con
ccdiendolos y dandolos a dicho monasterio de Santa Ursula nue
vamente fundado, ya su priora y monjas del rnismo todas las co
~as susodichas y cualesquiera otros derechos, las insignes [sic} y 
hienes y cualesquiera otras cosas de fueros, reditos, provechos y 
prerrogativas pertenecientes a dicho primer monasterio, y que Ie 
(oquen de cualquier modo, titulo 0 causa; subrogando, sustitu
ycndo y poniendo en su lugar al dicho monasterio de Santa Ursula 
Iluevamente construido, en todas y por todas las cosas, en ellu-
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gar, nombre y derecho a todas las cos as susodichas del primer 
monasterio de la Sacratisima Virgen Marfa de la Miseracion 0 de 
la Misericordia, ya suprimido y destruido. 

Todas las cuales cosas y cada una de elIas en particular por 
Nos asi provistas, ordenadas y especial y expresamente dispuestas 
de cierta ciencia y deliberadamente por las autoridades arriba refe
ridas -a saber es, por apostolica y ordinaria potestad- establece
mos, disponemos y orden amos que se observen inviolablemente 
por todos aquellos a quienes toea, tocara 0 puede y pudiere tocar 
en adelante. 

Queremos y mandamos y orden amos que se haga esta pre
sente y publica escritura para perpetua memoria de la verdad, la 
cual se hizo y concluyo en el palacio arzobispal de Valencia, 28 
dias de octubre en el ano del Nacimiento del Senor de 1605. 

Senal de mi, don Juan de Ribera, patriarca y arzobispo su
sodicho, quien alaba, concede y firma estas cosas. 

Testigos de esto son Cristobal Colon, presbitero en Sagrada 
Teologia, Visitador General del arzobispado de Valencia, y Pedro 
Pascual, Camarero de su ilustrisima Senorfa. 

Recibi6 esta escritura Matias Chorruta, notario, en 28 de 
octubre del ano 1605. Regenta sus notas en este ano 1767 

Francisco Vicente Alfonso, escribano de Valencia. 

4A. VISITA DE AMORTIZACION AL CONVENTO DE 
OLLERIA [8 ENERO 1620]4 

In Dei nomine. Arnen. Noverint universi q. sub anna a 
natiuitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo, die vero 
mercurii, octauo mensis januarii ejusden anni intitulato. 

Lo Mag<' Franco Pasqual: coadjutor en 10 offici de maestre ra
cional de la casa y cort de la S. C. y real Magd. del rey me. Sr en 
los regnes de la corona de Arago; real comissari y visitador del 
dret de amortizacio y segell en la ciutat y regne de Valencia per sa 

4 Este y el siguiente documento se guardan en ACOIleria. A modo de 
curiosidad, los conservamos en su original valenciano, que intentamos 
transliterar. Aiiadimos s610 la puntuaci6n imprescindible. 
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Magd. ellegit y nomenat ab reals provisios de sa real rna firmades; 
per 10 sacro supremo real consell de Arago en deguda forma de 
cancellaria despachades ab son real segell com ual dors delles 
segellades y per 10 noble don Franc Gassol, son secretari y 
protonotari en dita corona de Arago, referenda des; dades en 
Madrid a trenta de dehembre mil sis cents y setze ab altres reals 
provisions de la real rna de sa Mag<! firmades, y ab les matexes 
solempnitats conforme 10 stil de dita real cancellaria despachades, 
y ab 10 mateix real segell com ual dors delle segellades, y por 
Domingo Ortiz, son secretari, referendades -la data de les quaIs 
es en Madrid a dotze del mes de octubre mil siscents y dihuit-, y 
ab altres reals prouisions de la real rna de sa Mag<! firmades y ab 
les solites solempnitats despachades -la data de les quaIs es en 
Pontessor a denou de octubre mil sis cents y denou-. 

Personalment constituhit en la vila de La Olleria, dauant dell 
yen sa presencia comparegue Christofol Bou, chirurgia [?] de la 
vila de La Ollerfa, sindich del conuent y monastir de St Joseph y 
Sra Anna, de la orde de St Agusti, descalses reformades de la dita 
vila de la Olleria com consta de son sindicat ab acte rebut per 
Franco Marti, not., a de mil siscents y deset. 

Lo qual de paraula ha expossat y dit que, obtemperant al 
manament de part de sa Mag'I y per ella de ell dit real comissari y 
visitador a ell fet en yub 10 qual se Ii mane, que per 10 dia present 
se trobe en la dita vila de La Olleria per a manifestar y que ab 
degut effecte Ii manifeste tots los bens de realench que dit mona stir 
ha acquirits desde vint del mes de febrer mil cinch cents huytanta 
quatre (que ha tingut lloch la general rernissio feta per sa Mag'I al 
bras eclesiastich y particulars de aquell del dret de amortizacio, 
fins a dit dia degut en virtut de un fur fet en les ultimes corts 
generals per sa MagJ celebrades en la ciutat de Valencia a vint del 
mes de febrer mil sis cents y quatre, com apar en 10 llibre del furs, 
fol. 24, pag. 1, col. 2, cap. 24) fins a la present jornada y Ii tinga 
aparellats tots los actes, instruments, llibres y altres scriptures 
auctentiques 0 fefahents de les acquisicions de aquells y les 
Ilicencies y reals facultats en virtud dels quaIs seran estats acquirits, 
per a visitar, veurer y reqoneixer aquells si son estats llegittimament 
despachats y los drets de amortizacio y segell tocants a sa Mag<! y 
a sa regia cort pagats; y per fer 10 compte de aquells, y per execucio 
y cumpliment del dalt, dit sta prompte y aparellat de manifestar 
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tots los dits bens de realench y de exibir tots los actes, instruments, 
llibres y altres scriptures auctentiques 0 fefahents de les 
acquisicions de aquells y les llicencies y reals facultats en virtut 
dels quaIs seran estats requirits, y fer 10 demas que tinga obligacio 
de justicia. 

Yen continent, dit sindich en dit nom exibi un llibre de censals 
y calendaris, actes, instruments y altres scriptures auctentiques 0 

fefahents dels quais foren manifestats los bens de realench que 
dit conuent ha acquirits desdel dia de sa fundacio fins a la present 
jornada en la forma seguent: 

Primo manifeste cent trenta dos lliures que son part de 
un debitori de major quantitat per Nicolau Lloqui, caualler, 
firmat a Baltazar Gavi: acte per Joan Bapt:" Moreno, not., a 
tres de nohembre mil sis cents y sis; transportades a quatre 
de nohembre mil siscents y dotze: acte Miquel Rausell not. 
dich .................................................................................... 132 

Mes setanta !liures, proprietat de un censal carre gat per 
Cosme Raga: acte per Joan Garces, not., a huyt de febrer 
mil cinchcents huytanta sis; transportat a quatre de 
nohembre mil siscents y dotze dich .................................. 70 

Mes cent lIiures, proprietat de altre carregat per Antoni 
Albert, fiH de Antoni: acte per dit Rausell, not., a vent de 
nohembre mil siscents y dotze ruch ................................. 100 

Mes dos centes Hiures, proprietat de altre carregat per 
Onofre Molla: acte per dit Rausell, not., a vint y sis de juny 
mil siscents y tretze dich ................................................... 200 

Mes cinquanta !liures, proprietat de altre carregat per 
Christofol Squer: acte per Onorat Monpo, not., a tretze 
de setembre mil siscents y deu; transportat a deset de agost 
mil siscents y catorse dich ................................................. 50 

Mes dos centes quaranta !liures, proprietat de altre 
carregat per Miquel Banyon: acte per dit Rausell, not., a 
deset de agost milsiscents y catorse dich ......................... 240 

Mes vint y huyt Hiures, proprietat de altre carregat per 
Hieroni Cerda: acte per Steue Cerda, not., a vint y sis de 
juliol mis siscents y sis dich ............................................... 28 

Mes vint y huyt Hiures, proprietat de altre carregat per 
Hieroni Cerda: acte per Steue Cerda, notari, a onze de 
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abril mil siscents y set; transportat a nou de setembre mil 
siscents y tretze dich .......................................................... 28 

Mes setanta Hiures, proprietat de altre carregat per 
Franco Roger: acte per dit Cerda, not., a onze de abril 
milsiscents y set; transportat a nou de setembre mil siscents 
y tretze dich ...................................................................... 70 

Mes cinquanta Hiures, proprietat de altre carregat per 
Hieroni Albinyana: acte per dit Cerda, not., a vint y set de 
janer mis sis cents y dotze; transportat a vint y hu de marc;: 
mil sis cents y denou dich ................................................. 50 

Mes cent Hiures, que son la valor de una cas a cituada 
en la vila de La Olleria, en 10 carrer dit de Saluador Corria, 
de pertinenties de Mateu Oltra, que es estada stimada en 
dita quanti tat dich ............................................................. 100 

Mes dos Hiures, ques la valor de un tros de terra cituada 
en 10 terme de La Olleria, partida del Torral, de pertinenties 
de la herencia de dit Oltra dich ........................................ 2 

Mes vint lIiures, ques la valor de un tros de terra maHol 
cituat en la partida de la Horta Noua, de pertinenties de 
dit Oltra dich .................................................................... 20 

Mes sexanta lliures, preu de una pessa de terrer de vinya 
y oliueres en la partida de Les Canyades dich .............. .... 60 

Mes cinchcentes cinquanta Hiures, que son part de un 
debitori firmat per Blanca Miuia de Nicolin, viuda, ab 
responsio de interes: acte per RauseH, not .. a set de Juny 
mil sis cents y tretze ruch ................................................... 550 

Mes trescentes lIiures, de les quaIs Joan Bap" Nicolin 
ha firmat obligacio a dit conuent ab responcio de interes: 
acte per dit RauseH, notari, a vint y tres de Juliol milsiscents 
y catorse dich ..................................................................... 300 

Mes cent Hiures, preu y valor del sis de la iglesia y 
conuent que era terra campa dich ..................................... 100 

Les quaIs deset partides de carrech ajuntades y acumulades 
fan la suma y quanti tat de dos mil y cent Hiures moneda reals de 
Valencia en proprietat. 

E per quant dit sindich no ha exibit priuilegis, Hicencies rea Is, 
facultats y altres llegittims descarrechs en virtut dels quaIs rut 
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monastir haja pogut acquirir dites dos mil y cent lliures en 
proprietat, dit real comissari proueheix y a dit conuent y mona stir 
y sindich en nom de aquell condampne en hauer de donar y pagar 
a sa Mag" y a sa regia cort dret de amortizacio integro de aquelles 
a raho cinch sous per lliura y de segell a raho un sou per lliura, 
que -fet llegittim compte- 10 de amortizacio importa la suma de 
cinch centes vint y cinch !liures de dita moneda -les quaIs hayan 
de deposar en dita taula a nom de don Pedro Steue, receptor real, 
a compte apart de rossechs, dins deu dies proxims-; y axi, fet 
llegittim compte, 10 de segell importa la suma de cent y cinch 
lliures, les quaIs axi hayan de deposar en dita taula a nom de Franco 
Pau Alrreus -scriua de manament, procurador del protonotari de 
la corona de Arago- dins dits deu dies proxims, reseruant dret a 
dit conuent que sempre a mostrara altres llegittims descarrechs 
se Ii admetran en compte. 

La qual visita y prouision foren fetes en la dita vila de La Olleria 
per 10 Mage Franco Pasqual, real comissari, dia, mes y any sobredits. 
En poder de mi, Antoni Gallet, not. Per 10 scriua de la present 
visita en asso entreuenint e com dit sindich fos present per mi, dit 
not., Ii foren llegides y notificades dites visita y preuisions dit dia. 

Copia huiusmodi 
in his preeedentibus quatuor papiri foleis presenti eomprehenso, 

manu aliena scripta, 
abstraeta fuit a suo vero originali visita per me. infrum. not., 

de verbo ad verbum eomprobata. 
Et quia hie et ubiq. fides plenaria tribuatur, ego, Antonius 

Gallet, not. publicus per totum Valentiae regnum, hie meum 
solitum artis notariae pono signum 

4B. EXENCION DE LOS DERECHOS DE AMORTIZA
CION [13 ABRIL 1624] 

Die decimo tertio mensis aprilis anna millessimo 
sexcentessimo vigessimo quarto 10 [ ... ] aconsellat del noble don 
Antoni Sans de la Llosa, son ordinari Asessor [?], pressents y ojts 
[?] a mossen Matheu Bellapia, syndich y procurador del conuent 
y monestir de monges descalc;es ago stines de S' Joseph y Sa Anna 
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de la vila de La Olleria, de una; la [?] Joseph Miquel Monrraual, 
pdor. patrimonial de sa Mag', de altra. 

Per quant, en huyt dies del mes de giner del any mil sixcents y 
vint, fonch feta visita en dit conuent per Frances Pasqual, real 
comissari y visitador del dret de amortizacio y sagell en la ciut. y 
rege de Val', y, ab acte rrebut per Anthoni Gallet, not., dits dia, 
mes y any, foren condempnades la priora y monges de dit conuent 
en donar y pagar a sa Mag' y per aquell a don Pedro Scriua, son 
receptor: de una part, cinch centes vint y cinch lliures per dit 
conuent degudes per raho de les dos mil y cent lliures en proprietat 
que dit conuent hauia adquirit; y, de altra part, cent y cinch lliures 
aixi mateix degudes per 10 dret de sello, pagadores a Frances Pau 
Alrreus -que dites dos partides fan summa de sis centes y trenta 
lliures-. reseruant dret a dita priora y monges de dit conuent que 
sempre que a montraran altres legitmins descarrechs sels admetran 
en conte. 

[ ... ] que, al temps y quant se feu la dita condempnatio, dit 
conuent ya tenia merc;e de sa Mag' per a poder amortizar trescentes 
lliures de rend a franques de dret de amortizasio segons en dit real 
priuilegi consta -datto en Madrid en huyt de juny del any mil sis 
cents y deset-, 10 qual priuilegi al temps de dita condempnatio dit 
conuent nol tenia en son poder, y aixi dit conuent nol pogue 
pressentar, per executio de 10 qual condempno la dita priora y 
monges de dit conuent ab acte rebut per 10 dit Anthoni Gallet, 
not. -dit dia de huyt de janer del dit any mil sis cents y vint- feren 
acte [ ... ] de pagar dites sis centes trenta lliures en dita forma per 
10 dret de amortizasio y sagell-[ ... ] es per 10 dret de amortizasio, 
dites cinchcentes vint y cinch lliures; y per 10 dret de sagell, cent 
y cinch lliures-. E, per quant sa Mag' ha fet merc;e a dit conuent 
de dit dret de amortizasio, comformese come en dit real priuilegi. 
Por c;o prouehut [?] que la dita obligo per dita priora y monges 
feta y fermada y rebuda per 10 dit Anthoni Gallet en dit dia de 
huyt de giner del any mil sis cents y vint, sia cancellada en respec
te tant solament de les dites cinch centes vint y cinch lliures 
debudes per raho del dret de amortizatio de la prima linea fins a 
la darrera inclusiue toliter [?] que a sa Mag' no puga aprofitar ni a 
dit conuent danyar en cos a alguna rec;epit [?] marc;o nou. 
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22. Madre Juana de la Encarnaci6n: aparici6n del demonio 

Luis Ignacio ZEVALLOS. Vida y virtudes { ... J de la venerable Madre Juana de la Encarnacion 
{ ... J. Madrid 1726. 34-35. 
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2. 

TEXTOS DE SAN JUAN DE RIBERA 

1. EPISTOLA A LA REVERENDA MADRE SOR 
DOROTEA DE LA CRUZ, PRIORADEL MONASTE
RIO DE LAS MONJAS AGUSTINAS DESCALZAS 
DEL SANTO SEPULCRO EN LA VILLA DE ALCOY 

Rrre texto cmi.'i711fitico de las agustinas descalzas introduce todas y 
cada una de sus constituciones. Como eso'ito singular y antologico que es 
de san Juan de Ribem, 10 ,-ep"odllcen integramente sus bi6grafos 
Busquets5 y Ximenez6, Y, en Sit mayor pm1:e, 10 recogen tambiin Fmn
cisco de Santa Maria7 y el pad"e Silveri08, al histo,-im'!a fimdaci6n del 
convento de cmmelitas descalzas de San Jose de Valencia, 

Segzin el eminente te/-esianista pad,'e Tamas Alvarez, todo en este 
extrno,-dinario doeumento «hace 1'ecordm' la cm1:a introdllctm'ia de 
Grncian a la Mad,-e Teresa al editar pOl' p,imera vez SItS Constitucio
nes (Salamanca 1581). No solo por el titulo, el tona y el reClt'-So a las 
motivaciones bt'blicas (mucho mas abllndantes en la del PatT'iana), sino 
po,' el feminismo mednla,- de ambas epirrolas. A Gracian Ie p"eowpa 
deja,- .re7ltado que Dios puede libremente comunica,- SllS cm'i.was, in
eluso el de la sabiduda y la palaln'a, a las mujeres y, ent,'e elias, a Teresa 
de Jmis. EI PatT'im'ca, tamando las agzlas desde mas alto, se p,-opone 
p,'obm' que si tantos males vienen al mundo ''pm' medio de muje1'es 
livianas", tambien es cie11:0 que de las mujeres se si,"Ve Dios para bien 
de la hllmanidad y de la Iglesia, y que la destinata17a, sor Dorotea, debe 
a.fUmi,- una ,-esponsabilidad pareja a la de Te,'esa de JeSlis» 9. 

5 Cf. Idea exemplar de pre/ados, 248-269. 

6 Cf. Vida del beato Juan de Ribera, 245-262, 

7 Reforma de los descalzos 2, L. VIII, Cap, XVIII. 

8 Cf. Historia del Carmen Descalzo 7, Burgos 1937, 45-50. 

9 Reviven Ins C017stituciones de Snnta Teresa, en Monte Carmelo 88 (1980) 81. 
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Aunque el mismo padre Tomas mana algunas de las diferencias 
entre ambas piezas, SltS palabras no deben inducir a e17"O'1: POT' mas que, 
deltmnente, en una y otm se respira el mismo mnbiente, no L7'eemos 
que haya injlujo dincto algllno de la caTta de Gmcian en la Epistola de 
Riba·a. Desde hugo, hay coincidencia te111atica en el fe111inismo de las 
dos, fllmque en ambas se expresa de fo1711a distinta. Pn'o son bien clams 
las difel'encias, que no man solo en la extension -Ia del Patriana es 
mllcho mas amplia-: las bases bt'blica y patrfstica tienen inspimcion y 
desa1Tolios bien distintos; el m/cleo de 10 Epistola contiene una amplia 
exposicion de la fimdacion, a la que sigue un encendido elogio de santa 
Te1'esa que, obviamente, no pod1ia encontTa1Je en la cmta de Gradan; 
pam tmninar, en fin, interp1'etando a 10 espi11tllal la advocacion del 
Santo SepulL7'0 del convento aJcoyanoIO. 

EI tcxto no vaT"ia en las distintas edidones de las constitttciones; la 
misma O1togmfia y la puntuacion solo se han tocado en la edicion de 
1989. En 10 que sf hubo cambio file en las l'eftnncias mmginales 0 
notas, supl1midas en las dos ediciones del siglo XX. Nosot1"O.r, dcsde lue
go, las l'ccupn'amos y completamos aqui -en ocasiones, las c01ngimos-. 
POI' 10 demir, nos he1110S limitado a actllalizm' la ortogmfia -siglliendo 
la edicion de 1989-, a acomodar con todo esmero la puntllacion y a 
dividiT' el texto en bloques te111aticos y pal7'llfoS numemdos. 

[1] Treinta y seis anos ha que nuestro Senor fue servido de 
encargarme oficio de pastorj y, entre los deseos que he tenido 
concernientes a su mayor gloria y al beneficio de mis ovejas, pue
do con verdad decir que ha sido uno de los mayores ver perfecta 
y cumplida perfeccion en los monasterios de las monjas, no solo 
de las sujetas al Ordinario, pero generalmente de todas. 

[primer motivo de la reforma: volver por la honra de Dios] 

[2] A desear esto me han movido dos consideraciones. La pri
mera y mas principal, el mucho servicio de nuestro Senor que de 
esto resuitariaj porque, cuando se ponen los ojos en las gravisi
mas of ens as que se hacen a su divina Majestad por medio de muje
res livianas y desconcertadas -las cuales traen destruida y perver
tida la mayor parte del mundo-, se conoce bien el grande servicio 
que recibe esa misma Majestad de que, en medio de tantas of en-

10 Cf. las dos dedicatorias de Gracian -a santa Teresa y a las cannelitas 
descalzas- previas a la edici6n de Salamanca 1581, en edici6n fotoscitica del 
P. Tomas Alvarez, za edici6n, Burgos 1985. 
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sas suyas y de tantas perturbaciones y escandalos causados por 
mujeres en la republica cristiana, haya tambien santos ejemplos y 
obras perfectas hechas -mediante su gracia y favor- por mujeres, 
y que as! se ponga la medicina y remedio donde esta la llaga y 

enfermedad. 

[3] Este ha sido siempre el deseo de Dios nuestro Senor, como 
10 sabemos por su santa Escritura, en la cual vemos muy fa
vorecidos y aventajados a los que, estando rodeados de malos, 
son buenosj y, cuando los otros muestran preciarse de siervos del 
demonio, ellos se precian de siervos de Dios, volviendo por su 
hom a y desmintiendo con palabras y obras a los que tienen por 
mejor el camino del pecado que el de la virtud. 

Y, asi, vemos que, queriendo el Senor por el profeta Ezequiel11 

desahuciar a Jerusalen y a los moradores de ella certificando al 
profeta de su destruccion y ruina, para encarecerle mucho 10 poco 
que aprovecharian intercesores -aunque fuesen muy amigos y 
privados suyos-, dijo: Si aquellos tres varones, Noe, Daniel y Job, se 
hallasen en Jerusaltfn, no dejare de destruirla. Muchos siervos tenia 
nuestro Senor de quien pudiera hacer men cion, como Abrahan, 
Moises, David y otros. Pero quiso referir estos tres solos porque 
todos ellos resplandecieron particularmente en esta virtud y, es
tando rodeados de infieles y pecadores, ell os se mostraron justos 
y, viviendo entre malos, fueron buenos. 

Quiere Dios nuestro Senor mostrar en cuanto ha tenido el 
volver por su honra cuando muchos Ie deshonraban, con nom
brarlos en esta ocasion. Como quien dice: -«Si por ellos no per
dono, debiendoles tanto -por haberse mostrado mios cuando 
muchos me ofendian-, por ningunos perdonare». 

De Noe sabemos que, cuando todos los hombres habian 
prevaricado y traspasado su santa voluntad, ella guardaba mos
trandose siervo suyo. Y, asi, cuando Ie manda Dios entrar en el 
arca fabricada con orden y traza suya para guardar a Noe y a su 
familia, Ie dice: Entra en esa area que he labrado para ti, porque he 
visto que eres bueno entre tantos malos como hay en este tiempo12 -dan
do por razon de tan singular beneficio el haberse mostrado bue
no entre malos-. 

II Ez 14, 14.20. 

12 Gen 7, 1. 
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Lo mismo sabemos que hizo el santo Daniel 13 cuando, ado
rando todos la estatua del rey Nabucodonosor, el solo no la quiso 
adorar. Y cuando, asi mismo, habiendo mandado el rey por edic
to publico que ninguno hiciese oraci6n por espacio de treinta 
dias, el, abiertas las ventanas de su aposento -para que todos 10 
viesen-, se hincaba de rodillas y tenia oraci6n tres veces al dia. 

Pues del santisimo y pacientisimo Job no sera menester que 
digamos, habiendo el Espiritu Santo comenzado la historia de 
sus much as virtu des y de las misericordias que alcanz6 de Dios 
nuestro Senor, diciendo l4: Babia un varon Justo en tierra de Bus 
-por 10 cual, como nota el santo papa Gregorio Magno, se decla
ro que la mayor estima que Dios hacia deJob era por haber sido 
bueno y justa en tierra clonde todos eran malos y pecadores-. 

[4] Yes mucho de notar la diversidad que hay de los buenos a 
los malos en este particular, como la hay en todas sus acciones y 
modo de proceder. Porque los malos se aprovechan de vivir entre 
malos para su mayor condenacion, imitando sus vicios y ayudan
dose unos a otros para mas ofender a Dios nuestro Senor: Unos 
-dijo Dios por Jeremias profeta 15 - van al monte a cortar lena, y otros 
encienden el fuego con la lena que los otros trajeron, y otros echan agua 
en la harina y sacan de ella panes cocidos para sacrificar a los idolos. 
Pero, a los buenos y siervos de Dios, eso mismo que a los otros 
fue causa de mayor dano, eso mismo les es a ell os ocasi6n de ma
yor provecho; porque esa lena que los malos cortan, y ese fuego 
que los pecadores encienden para ofender a la majestad de Dios 
nuestro Senor, eso todo les enciende a ell os para amar mas a quien 
yen aborrecido y volver -en cuanto es de su parte- por la honra 
del que yen deshonrado. 

[5] Esto es 10 que dijo el ap6stol san Pablo, escribiendo a los 
filipenses l6

: Mirad, dice, que hagdis todo 10 que os he senalado sin 
desabrimiento ni tardanza, y que os haydis con los prOjimos de man era 
que ninguno se pueda quejar de vosotros ni reprenderos de cosa mal 
hecha. Y, para eso, os debiis acordar [de] que vivis en medio de gente 

13 Dan 6. 

14 Job 1, 1. 

15 Jer 7,18. 

16 Fi12, l4-15. 
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mala y perversa, entre la cual habiis de resplandecer como las lumbreras 
en elmundo. 

Not6 el bienaventurado san Anselmo divinamente la com
paraci6n. Y asi, dice: «Como la luna y las estrellas hacen gran 
esfuerzo en alumbrar de noche, y cuanta mas obscuridad hay en 
la tierra tanto mas parece que se animan y esfuerzan en alumbrar 
-como quien ve la necesidad que hay de su industria y ministe
rio-, asi -dice el Santo- quiso el sagrado Apostol que fuesemos los 
cristianos: esforzandonos mas en servir a1 Senor cuanto mas esta 
el mundo lleno de obscuridad de pecados y de of ens as contra su 
divina Majestad». 

[6] No fue pequeno el encarecimiento de que usa el real pro
feta David, hablando en este proposito, cuando quiso representar 
10 que sentian los del pueblo de Israel -que eran siervos de Dios
verse en la cautividad de Babilonia cercados de tantos infieles y 
malos. Y asi -como 10 nota el bienaventurado san Teodoreto-, en 
nombre de Daniel, Ezequiel, Ananias, Azarfas y Misael y otros 
semejantes, dice: Asi como el ciervo desea las fuentes de las aguas, asi 
desea mi alma verme en el templo santo, donde se ofrecen sacrificios y se 
hace obsequio y veneracion a mi Diosl 7. 

Lo cual atribuye este santo al justa sentimiento que tenian aque-
1I0s perfectos varones de verse cercados de malos. Y pondera la 
parabola y comparaci6n del ciervo: del cual escriben los naturales 
que por las serpientes que come padece grande sed; y que el reme
dio que toma para ella es beber copiosamente en las fuentes de las 
aguas; y cuanto son mas las serpientes en cantidad y mas veneno
sas en calidad, tanto mayor es la sed y tanto mas copiosa la bebida. 

[7] Asi pues, es mucha razon y cos a muy debida a los beneficios 
que los siervos de Dios reciben de su poderosa mana volver por 
su honra: despertando en sf tanto mayor sed de servirle y agra
darle cuanto mas cercados se yen de la comparua de las serpientes 
venenosas de los pecados; esforzandose con el celo de su santo 
nombre, y deseando que, por el mismo camino que el Senor es 
of en dido y blasfemado, por el mismo sea servido y glorificado. 

[8] Por esta razon, hijas, es muy digno de cualquier pecho 
cristiano desear que haya en la republica congregaciones de muje-

17 Sal 42. 
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res ejemplares y perfectas, habiendo tan inmenso mimero de muje
res que no solo son malas para sf, pero que procuran con indus
tria del demonio pervertir y enganar a los projimos, de manera 
que con las virtudes de mujeres santas se remedien los danos de 
las mujeres pecadoras. 

Y es de tanta consideracion este punto, que una de las con
veniencias que hallaron los santos para que Cristo nuestro Senor 
tomase carne humana naciendo de mujer -aunque pudiera hacer-
10 por otros medios-, es haber querido reparar por medio de mujer 
los danos que habfa causado mujer. Asf 10 notaron san Agustin, 
san Ireneo y otros. 

[9] Este pensamiento deseo, hermanas, que este siempre muy 
arraigado en todas vosotras, para esforzaros unas a otras, y cada 
una a sf misma, a la mayor perfeccion; estimando cuanto pu
dieredes que, siendo mujeres flacas, os haya escogido Dios para 
medicina de las mujeres del mundo; y, siendo miserables y llenas 
de imperfecciones, se quiera servir de vosotras para que susten
teis y defendais su honra. jOh, cuantas alabanzas merece esta 
misericordia! jY cuan cortos quedaran todos los hacimientos de 
gracias que por ella Ie dieredes! 

[10] Hallose AbigaiP8, mujer de Nabal Carmelo, con una gran
de congoja, pensando que el profeta David vendria a vengar la 
afrenta que su marido habia hecho a sus mensajeros; y, para apla
carle y obligarle a que no se vengase de la injuria, no hallo otra 
razon mas fuerte que decirle: A ti, senor, te ha escogido Dios para que 
vuelvas por su honra y la defiendas de sus enemigos. Pues, siendo esto 
asi, obligado estas a perdonar injurias y carecer de malicia y de pecado. 

Y el mismo profeta David, acordandose de 10 que esta sabia 
mujer Ie habfa hecho, y considerando cuan indigno era de esta 
tan grande misericordia, compuso un salmo en el cual no se harta 
de alabar aDios, reconociendose indigno de ella19: Bendito sea mi 
Senor y mi Dios -dice- que, siendo yo el postrero de los hijos de Isai, 
betlemita, hombre pobre, y teniendo por oficio guardar unas pocas 
ovejuelas, me ha armado caballero, ddndome animo de valiente capitan 
y no de pastor, y enseizado a mis man os y a mis dedos -que antes no 

18 1 Sam 25, 28. 

19 Sal 144. 
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sabian mas que menear un cayado- faJ menear diestramente las armas, 
escogiindome -como me dijo Abigail- para defender su honra y castigar 
a los que la menospreciaban. Por esta merced tan grande confieso al 
Senor por misericordioso para mi, por torre levantada para mi refugio, 
por acogida y puerto mio, por amparo de mis trabajos y por escudo y 
defensa de mis enemigoj·. 

No quisiera el santo Rey acabar de multiplicar epftetos para 
mostrar el fervor con que reconocia esta merced. Y, para encare
cerla mas, se vuelve aDios diciendo: «Senor, siendo vos Dios y 
Senor -como dije al principio- y yo hombre, y no de los ricos y 
estimados, antes de los pobres y olvidados: ~como me habeis favo
recido y sublimado a tan grande dignidad como es hacerme defen
sor de vuestra gloria y honra?». 

[11] Esta, pues, ha sido la primera razon que me ha movido a 
desear mucha perfeccion en las monjas, y la que os debe mover a 
vosotras para animaros y esforzaros a seguirla, dando muchas ala
banzas al Senor por la misericordia que en esta parte os ha hecho. 

[Segundo motivo de la refonna: 
estar a la altura de la vocaci6n religiosa] 

[12] Lo segundo que me ha movido a desear en las monjas 
perfeccion, es compadecerme y lastimarme de que personas que 
tanto han puesto de su parte y que se hallan con tan grande apa
rejo de crecer en la virtud hasta lIegar a ser sera fines en la tierra, 
no se aprovechen de tan buena ocasion. 

No puedo olvidar aquellas palabras del bienaventurado san 
Juan Crisostomo: «Vergiienza -dice- tengo y tanto dolor de ofr 
que una virgen es loca, que el rostro se me cubre de empacho, y 
los ojos se me hinchen de lagrimas. Y esto porque me duelo de 
que, habiendo la virgen vencido 10 que es dificultoso, se deja ven
cer de 10 que es fkil». Y, si el perderse el fruto de sola una virtud 
hacia tanta Iastima al santo Arzobispo, ~cuanto mayor sentimien
to es justa que tengamos de que se pierda el fruto de tantas virtu
des? 

[13] Serfa nunca acabar, si quisiesemos contar por menudo los 
aparejos y ocasiones que las monjas tienen para encumbrarse a 
los mas altos grados de perfeccion. Porque, ~quien osara referir 
las excelencias de la virginidad, habiendo los grandes doctores 
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sanjuan Crisostom020 y san Ambrosi02l dicho que son inexplica
bles; y san Ciprian022 , que no solo iguala esta virtud con los an
geles, pero que los excede? «jOh, virginidad -dice san Atanasio23-, 

riqueza que nunca se acaba! jOh, virginidad, corona que nunca se 
marchita! jOh, virginidad, templo de Dios y posada del Espiritu 
Santo! jOh, virginidad, margarita preciosa y no conocida del 
mundo!» 

[14] Innumerables son las alabanzas que predican los santos 
de esta virtud, y no menores las que escriben de la obediencia. 
«La obediencia -dice san Agustin24- es madre de todas las virtu
des, y la que las guarda y conserva». Y san Gregorio Magno: «La 
virtud de la obediencia siembra en el alma todas las virtudes, y 
despues de sembradas las sustenta. Y con razon se prefiere a los 
sacrificios, porque en ellos se ofrece carne ajena, pero en la obe
diencia la propia»25. 

[15] Pues, si dijesemos los bienes que hay en la pobreza y 
renunciacion de todas las cosas, nunca acabariamos. Bastanos 10 
que dice el santo Bernardo: «Si quieres alcanzar el cielo que per
dio el Angel soberbio por confiar en su poder y en la muchedum
bre de sus riquezas, abraza el bajo estado de la pobreza y sera tuyo 
el cielo que el perdio. Y mira que a los pobres de espiritu y a los 
que padecen persecucion por la virtud se pone el mismo premio, 
diciendo el Senor: Bienaventurados los pobres de espiritu, porque de 
ellos es el Reino de los delos; y, mas adelante: Bienaventurados los que 
padecen persecud6n por la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Proponese a los pobres el mismo premio que a los martires, 
porque verdaderamente es genero de martirio la pobreza volun
taria». Todo esto dice san Bernard026. 

[16] Pero no solo deben las monjas preciarse de estas tres vir
tudes, pero de otros muchos aparejos que se hallan en aquella 
manera de vivir. 

20 De virginitate 49 PG 48, 580. 
21 De virginitate 2 PL 16, 219-232. 
22 De disciplinis et bono pudicitiae VII PL 4,855. 
23 De virginitate sive de ascesi 24 PG 28, 279-282 . 
24 De Civitate Dei 14,12 PL 41, 420. 
25 Moralium 35,12 PL 76,756. 
26 Sermo 1 de omnibus Sanctis 8 PL 183,457. 
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Porque aquel encerramiento perpetuo y aquella soledad acom
panada es una preciosisima joya, la cual andaban a buscar los sier
vos de Dios por los mas asperos y apartados montes. Solamente 
hayesta diferencia: que ellos no podian tener compaiiia mas que 
con las bestias fieras, y las monjas la tienen con siervas de Dios 0, 
por mejor decir, con angeles en la tierra, de cuya compaiiia no 
solo no pueden recibir perjuicio alguno, pero se les consiguen 
innumerables provechos. 

[17] Pues digo yo ahora: que mayor lastima puede haber en la 
tierra, ni que perdida se hallara tan digna de ser lamentada como 
seria perder una mujer tanta multitud de riquezas por descuido y 
negligencia, y -habiendo puesto tanto de su parte para salir con 
una corona preciosa, llena de diamantes y rubies- dejarla caer de 
la cabeza por una nineria, cual es ocuparse en cumplimientos, 0 
visitas de seculares, 0 poner cuidado en buscar el sustento corpo
ral, 0 en otras menudencias como estas. 

~Quien -veamos- no se compadeceria, por duro y cruel que 
fuese, de ver a un hombre que, por escaparse de una furiosa tem
pestad, arrojase cuanto tenia en la mar y se echase a nado, y, es
tando ya para llegar al puerto, se dejase ahogar por detenerse en 
mirar una conchita de las que andan por la espuma del agua? 
~Quien no tiene lastima de la mujer de Lot viendo que, despues 
de recibir tan grande merced de Dios -como fue sacarla los ange
les por la mana del incendio de Sodoma, dandole para que se 
salvase a Segor y mandando al fuego no entrase en ella-, con todo, 
se viniese a perder por curiosidad de querer volver a mirar a 
Sodoma -como arrepentida de haber salido de ella-, por 10 cual 
merecio volverse en estatua perpetua? 

Desdichada, por cierto, se puede Hamar esta mujer, pues ni la 
compaiiia de los angeles, ni el mal olor de piedra azufre que lle
gaba a sus narices, ni el terrible espectaculo de abrasarse el mun
do que veia con sus ojos, ni la agradable compaiiia de su esposo 
Lot, ni la ciudad de refugio senalada por Dios Ie fueron de prove
cho. Pero no menos, antes mas desdichada, se puede Hamar la 
monja que, habiendola Dios sacado por la mana del mundo, y 
sintiendo el abominable olor de pecados que hay en el, y viendo 
con los ojos del alma el temeroso fuego que ha de venir por los 
malos, haHandose en compania de su Esposo celestial, yen la san
ta religion -que es seguro y cierto refugio-, se deja perder y olvida 
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23. La madre Juana de la Encamaci6n recibe un segundo angel de la guardia 

Luis Ignacio ZEVALLOS, Vida y virtudes [ .. . ] de la venerable Madre Juana de la Encarnacion 
[. .. ], Madrid 1726,78-79. 
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tantos bienes por cosas de tan poca importancia como las que 
hemos referido. 

[18] Digo que son de poca importancia consideradas en sf, 
pero 10 son de muy grande consideradas las circunstancias con 
que van acompanadas; y de mayor si se consideran los efectos que 
de elias resultan. 

Poco dano parece que pueda causar la vista de un hombre 0 

de una mujer ala religiosa, y dice vuestro padre san Agustin: «Huya 
la virgen [de] ser saludada; porque con los cumplimientos se pisa 
y se desflora la vergiienza, y la osadfa y atrevimiento crece, la risa 
se desconcierta, y la modestia se rompe cuando se procura complir 
con 10 que el mundo llama urbanidad»27. 

Lo mismo podrfa decir de algunos abusos que estan recibidos 
en los monasterios de monjas, que, aunque en sf no los podamos 
condenar por pecado, traen innumerables inconvenientes asf para 
el aprovechamiento espiritual como tambien para 1a paz y quie
tud de la comunidad. 

[19] Esta es la segunda causa que me ha movido a desear en 
los monasterios de monjas general reformaci6n -tal, que se vivie
se en ellos con atenci6n al provecho espiritual y con descuido del 
sustento corporal-, persuadido de que, habiendo estas dos cosas, 
habrfa tambien en las religiosas todas las demas que se pueden 
desear en las comunidades, como son paz, quietud, alegrfa y con
suelo espiritual y corporal. 

[Contactos con santa Teresa] 

[20] Y, oyendo que la madre Teresa de Jesus habia comenzado 
a fundar algunos monasterios en los cuales se llevaba esta forma 
de vivir, procure eI ano de setenta y uno que viniese a esta ciudad 
a fundar un monasterio. Y, por orden mia, Ie escribi6 el padre 
Pedro de Santander, rector que entonces era del colegio de San 
Pablo. Y la Madre respondi6 que 10 hiciera de buena gana -por
que ya tenia alguna noticia de mi por medio del reverendisimo 
don Alvaro de Mendoza, obispo primero de Avila y despues de 
Palencia, el cual era muy devoto suyo y amigo mio; y asf, habia-

27 Cita en el margen: Lib. 3. de virgo Cf. De sancta virginitate 53, 53 PL 
40,427. 
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mos hablado muchas veces en ella el ano de sesenta y cuatro en la 
Sinodo Provincial Compostelano que se celebro en Salamanca-, 
pero que el monasterio no podria ser sujeto al Ordinario sino a 
los padres carmelitas descalzos, por haber ya dadoles la obedien
cia y ellos mandadole que no fundase casa que no estuviese sujeta 

a la Orden. 

[21] Con esta respuesta, quede sin esperanza de la venida de la 
Madre, pero no sin los mismos deseos que siempre ni sin con
fianza de que nuestro Senor me los habia de cumplir. 

Yasi, casi todas las veces que iba a visitar el monasterio de San 
Cristobal y os hablaba en particular, os daba significacion de este 
deseo, pareciendome que hallaba disposicion en vuestro animo 
para conformarse con el mio. Y asi fue; porque, habiendooslo 
apuntado una 0 dos veces, nacio en vos tanto deseo de veros en 
ello que ninguna vez me hablabades que no me pidiesedes la pa
labra, diciendome: «Senor, ~pues cuando ha de ser aquello que 
tanto deseo?», quejandoos de mi por la dilacion que en ello ha
bia. Y esto con tantas lagrimas, que me dejaban por una parte 
consolado -viendo el hervor de vuestros deseos-, y por otra com
pungido de no acudir a ellos. 

Esto ha durado siete u ocho anos. Ofreciose que, en vacacion 
de priora en el monasterio de San Cristobal, fuesedes elegida, y 
no por esto dejasteis de continuar vuestros deseos; antes, con 
mayor fervor, mayor instancia y mas lagrimas me acusabades, siem
pre que os veia, la tardanza. 

[Oferta de la fundaci6n de Alcoy] 

[22] Or de no nuestro Senor que, hallandome el ano noventa y 
seis visitando la villa de Alcoy y tratandose de la forma que seria 
mas conveniente para conservar con la decencia necesaria ellu
gar del Santo Sepulcro -por ser aquel santuario tan digno de 
veneracion-, yo propuse a los magnificos justicia y jurados que 
entonces eran, que se hiciese alli una iglesia mas capaz y un mo
nasterio de monjas -pues habia ya dos de frailes en la villa-, y que 
estas monjas fuesen descalzas. Ellos 10 refirieron al Consejo, y 
todos vinieron bien en que se ejecutase 10 uno y 10 otro, y en dejar 
a mi disposicion el instituto de las monjas. 
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Con esta resolucion se comenzo luego a fabricar la iglesia y a 
tratar de comprar la casa para el monasterio, mostrando aquella 
villa en 10 uno y 10 otro su mucha cristiandad y devocion a aquel 
santo lugar. 

[23] Volvi a Valencia y dijeos 10 que Dios nuestro Senor habra 
encaminado para cumplimiento de vuestros deseos; y comuniqueos 
mi intencion, que era fundar aquel monasterio de monjas des cal
zas de san Agustin, sujetas al Ordinario, con la RegIa de san Agustin 
y con las mismas constituciones y manera de proceder que habia 
dispuesto la madre Teresa de Jesus; prometiendoos que, aunque 
habiades de hacer mucha falta en San Cristobal, os llevaria alla. 
Esto causo en vos grandisimo consuelo, y avivo los deseos que 
tenia des de veros ya en aquella manera de vivir. 

[24] Pareciome necesario que se hallasen en esta fundacion al
gunas madres de las descalzas carmelitas, porque, aunque las leyes 
se escriban con palabras muy claras, es de grande importancia -asi 
para su entera observancia como tam bien para el consuelo, quie
tud y sosiego de los que han de vivir por ellas- que las introduzcan 
las personas que las han guardado, y profesado aquel instituto. 

Y asi, escribi al padre general de los carmelitas descalzos que 
diese licencia a tres religiosas del convento de San Jose de esta 
ciudad, para que pudiesen ir a esta fundacion juntamente con vos. 
El padre general 10 concedio, ordenando a la madre priora sor 
Maria de los Martires que entonces era y ahora es, que se me 
diesen tres religiosas. Y as! se hizo, con 10 cual mostraron su mu
cha caridad, y a mi me la hicieron muy grande. 

[Se lleva a cabo la fundaci6n] 

[25] Concertose que vos saliesedes de San Cristobal y fue
sedes al dicho monasterio de San Jose, donde estuviesedes algu
nos dias para consolaros con las religiosas y mudar el habito. Esto 
quisieron las Madres por mostrar el contentamiento que ternan 
de ver mas dilatada la regIa de su santa Madre. 

Salisteis, pues, de San Cristobal, trayendo por companera a 
sor Juana Ferrera, en quien concurrian los mismos deseos de ma
yor perfeccion y la misma congoja de la tardanza que en esto ha
bia. Fueron tambien con vosotras sor Vicenta Zapatera y sor Ana 
Maria, novicia. 
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Llegadas al monasterio de San Jose, os recibieron las Madres 
con la caridad y suavidad que acostumbran. Y allf estuvisteis cua
tro dfas, en los cuales se concerto vuestra ida para Alcoy. Y, vi
niendo de aquella villa el doctor Bartolome Solivera, rector, y 
Cristobal Gisbert, jurado en cabeza, y Andres Mayor y Jose Bodi, 
administradores ambos de la obra del Santo Sepulcro, se senalo 

el dfa. 

[26] Y salisteis de San Jose en companfa de las madres sor Ines 
de San Agustin, presidenta, y sor Micaela de San Gabriel, tornera, 
y sor Francisca de Jesus, sacristana. Y vinisteis todas a mi posada, 
donde os dije misa y di el Santisimo Sacramento, consolandome 
mucho de ofros decir cuan edificada venfades de la virtud y santi
dad que habfades visto en toda aquella santa congregacion; y de 
veros tan contenta y alegre con haber mudado el nombre de 
"Torrella" en nombre "de Cruz" -llamandoos ya no Dorotea 
Torrella, como vuesto padre, caballero principal de Xativa, se lla
ma, sino Dorotea de la Cruz-, y asf mismo la toca de lienzo del
gado por una de lienzo grueso, y la camisa por tUnica de estamena, 
el habito de estamena por el de sayal, y los chapines por alpargatas. 

De allf partisteis, acompanandoos el maestro Cristobal Co
lon, nuestro visitador. Y fuisteis muy bien recibidas en la villa de 
Alcoy, y entrasteis con procesion y grande aplauso de todos en 

vuestra casa. 

[Buena marcha del monasterio] 

[27] Y porque el deseo que tengo y he tenido siempre de que 
esta manera de vida se asentase como convenfa, y por alegrarme 
de ver la casita que se os habfa labrado y, sobre todo, participar 
del contentamiento que esperaba hallar en vos y en vuestras com
paneras, tome a la villa de Alcoy el ano siguiente de noventa y 

ocho. 

Y me alegre de nuevo mas de 10 que podrfa significar con pa
labras viendo la grande paz y hermandad que entre todas habfa, y 
el buen orden con que la madre presidenta y las madres tomera y 
sacristana gobemaban el monasterio, y el grande ejemplo y olor 
de santidad que se daba en la villa. Por 10 cual todo alaM aDios 

nuestro Senor. 
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[28] Quise saber de vos en particular y a sol as de la manera 
que os hallabades en aquella vida. Y me dijisteis que era tan gran
de el consuelo que nuestro Senor os daba en ella, que algunas 
veces os parecio que habfades de reventar de gozo y alegrfa; y 
que, en cuanto a la salud corporal, os halhlbades con grande ven
taja, porque los accidentes que soliades tener en el monasterio de 
San Cristobal, y la delicadeza de estomago por la cual no podfades 
comer pescado ni huevos, se os habfan mejorado de manera que 
os hallabades con entera salud y segufades la comunidad sin dano 
alguno de ella. Lo mismo me dijo sor Juana del Espfritu Santo, 
con 10 cual alabe a nuestro Senor, acordandome de 10 que su real 
Profeta habfa dicho: Mi alma y mi cuerpo dan voces de alegria y se 
regocijan en el Dios que vive28. 

[29] Y, aunque vos y las demas que habfan venido de San Cris
tobal deseasteis hacer profesion en este instituto reformado, no 
parecio conveniente darosla hasta tener puestas en orden las 
constituciones e impresa la regIa juntamente con ellas; todo 10 
cual va en este librito. 

Las constituciones son las mismas que la madre Teresa de J e
sus ordeno. Y he procurado guardar no solamente el sentido, pero 
aun las mismas palabras -en las cuales se ve su grande santidad y 
prudencia, y se conoce voz mas que de mujer-: todas estan llenas 
de doctrina necesaria y suave, de tal manera que el uso y ejercicio 
de ellas curadn juntamente alma y cuerpo. 

[lntimas exhortaciones] 

[30] Acabemos, pues, esta carta con representaros, hija y her
mana mfa, la mucha obligacion que teneis de corresponder a tan 
grande misericordia de Dios nuestro Senor como es haberos pues
to por primera y fundamental piedra de este santo instituto, sien
do la que habeis comenzado a seguirle, y el primer pimpollo que 
ha producido esta reformacion. De manera que, asf como la ma
dre Teresa de Jesus dio principio a la regular y reformada obser
vancia de las monjas carmelitas, asf vos 10 dais a la de las monjas 
agustinas. Y, si fuese nuestro Senor servido -como 10 conno de su 
misericordia- que tuviesen vuestras monjas el feliz progreso que 

28 Sal 84, 3. 
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tienen las que la Madre fundo, os podriades y deberiades tener 
por muy dichosa; y todos los que hemos deseado y procurado esta 
reformacion, por contentos. 

[31] Para conseguir esto, os propongo la grande y precis a obli
gacion que teneis a esforzaros para seguir los mismos pasos que la 
Madre llevo; porque, si el ministerio es el mismo, razon es que la 
forma de ejercitarle sea la misma. 

Leed siempre en sus libros y haced familiar su doctrina, pro
curando, en cuanto fuere posible, tener en la memoria sus con
sejos para imitarlos y para gobernaros por ellos en las ocasiones 
que se ofrecieren, asi en 10 que toca a vuestra persona como tam
bien al oficio. 

Encomendaos mucho en sus oraciones y tomadla por madre, 
pues 10 es tanto mas que la que os pario cuanto va de nacer aDios 
a nacer al mundo. Y creedme que: en tanto satisfareis a vuestra 
obligacion y cumplireis con mis deseos y podreis esperar que nues
tro Senor conservara y multiplicara este instituto, en cuanto 
procuraredes vos y vuestras companeras ser muy devotas hijas de 
la santa Madre y tuvieredes sus consejos por inspirados del Espi
ritu Santo. 

Y, asi mismo, no os apartaredes un punto de 10 que habeis 
visto hacer a la madre presidenta y las madres tornera y sacristana. 
No tengais en poco cos a alguna de las que usan, por menuda que 
sea, ni querais discurrir can razones sobre si convendria mas otra; 
antes, seguid con firmeza y resolucion -asi en 10 mucho como en 
10 poco-lo que habeis aprendido en este ano y aprendereis en el 
[de]mas tiempo que esas madres estaran en vuestra compafiia. Y 
creed que, si no cerrais la puerta a este pensamiento y no 10 teneis 
por cierta tentacion del demonio, todo cuanto hemos procurado 
edificar sera en breve destruido; y la culpa de esto recaera sobre 
vos, y dareis estrecha cuenta a nuestro Senor de ella. 

[32] Ultimamente, os represento cuanto debeis agradecer a 
nuestro Senor el haberos dado cas a en su Santo Sepulcro, lugar 
tan digno de venera cion cuanto 10 han mostrado los muchos mi
lagros que su Majestad divina ha obrado en el -10 cual no ha sido 
sin particular providencia suya para vuestro ensenamiento-. 

En piedra estaba cava do el sepulcro de Jesucristo nuestro Se
nor -representado por el que teneis en la iglesia delante del coro, 
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donde concurris a alabarle- para que sepais que habeis de tener 
firmeza y estabilidad de piedra en este santo instituto. 

Cerra do estaba con otra piedra, para ensenaros que la firmeza 
de cumplir los saludables consejos que se contienen en las consti
tuciones se ha de guardar con la firmeza de guardar la santa regIa 
e instituto que profesais; asi como una piedra era guarda de otra. 

Nuevo era el sepulcro, y nuevas han de ser en todo vuestras 
vidas y costumbres. En huerto estaba fabricado, para aseguraros 
de las hermosisimas flores y suaves frutos que sacareis si, viviendo 
en el jardin de la santa religion, guardaredes fielmente el santisi
mo cuerpo de Jesucristo nuestro Senor. 

[33] Y -porque juntemos el fin de esta carta con el principio 
de ella- acordaos 10 mucho que mereciola santa Maria Magdale
na por ungir ese mismo santisimo cuerpo, previniendo con ani
mo devoto y religioso la sepultura del Senor -por 10 cual ha sido, 
y sera, perpetua la memoria de su mucha fe y caridad, como el 
mismo Senor 10 prometio-. 

Y la principal y mas importante circunstancia que tuvo esta 
tan senalada obra, como 10 nota sanjuan Crisostomo, fue hacerse 
en tiempo [en] que Cristo nuestro Senor habia de ser entregado a 
los sayones que, por instancia de un apostol, venian a prenderle 
-habiendose resuelto asi en casa de Caifas, principe de los sacerdo
tes-. De manera que 10 que hace muy [re]comendable esta reli
giosa devocion, es haberse mostrado con ella la santa mujer fiel y 
piadosa a Cristo nuestro Senor en ocasion que se levantaban tan
tos infieles e impios contra su divina persona, volviendo en cuan
to era de su parte por la honra y estimacion de quien andaba 
menospreciado en el mundo. 

Esto mismo habeis de hacer vos y vuestras companeras, pro
curando con todas vuestras fuerzas que sea guardada en vosotras 
y por vosotras la santa sepultura de Cristo nuestro Senor, y glori
ficado su santo nombre por mujeres en tiempo [en] que tan of en
dido es por ellas. 

Dada en nuestro palacio arzobispal a tres de diciembre, ano 
1598. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia 
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24. La madre Juana de la Encamaci6n, en el momenta de escribir 

Luis Ignacio ZEVALLOS, Vida y virtudes { ... J de la venerable Madre Juana de la Encamaci6n 
{ ... J, Madrid 1726, lI2-lI2. 
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2. CARTAS DE SAN JUAN DE RIBERA 

Reproducimos aqui un manojo de cartas del Patriarca que 
tienen que ver con las ag;ustinas descalzas. Son solo seis, pero su 
numero es significativo, dada la suma escasez de la produccion 
epistolar que de il nos ha llegado. 

Todas se refieren a la fundacion de Almansa, convento en el 
que hoy se conservan. La mayor parte de elias estan dirigidas al 
licenciado Lazaro Galiano Pina, a quien podemos tener por fun
dador del monasterio. No conservamos ning;uno de los manus
critos originales, sino una copia de mediados del siglo pasado. 
Solo la ultima habia sido editada, hace dos siglos y medio, en la 
biografia de la madre Mariana de San Simeon. 

Completamos la serie -ordenada crono16gicamente- con la 
carta, que ya publico Robres, en la cual Ribera agradece al obis
po Diego de Yepes la biografta de santa Teresa que Ie ha enviado 
y Ie cuenta como, aiios atras, intento captar a la Santa para su 
fundacion descalza. 

1. A Lizaro Galiano Pina, 3 julio 1607 

Esta pendiente de la fundacion de Almansa.- Ha hecho que 
Sanz sustituya a Gracian.- No habra dificultades para elegir 

fundadoras.- Para mas detalles, hable con Sanzo 

+ 

Puede vuestra merced estar cierto de que tengo muy a mi car
go la fundaci6n del convento de monjas descalzas de esa ciudad, 
porque confio que nuestro Senor se ha de servir mucho de ella, y 
que vuestra merced ha de tener muy gran consuela espiritual y 
temporal de haber sido autor de esta obra. 

Hasta ahora me he detenido esperando al padre maestro 
Gracian, pensando que tornarfa aqui -como 10 habia ofrecido-29; 

pero, despues que se supo que no venia, he dado orden al padre 

29 En un primer momento, el cannelita descalzo ] er6nimo Gracian habra 
ido a Navarra -en febrero 0 marzo de este afio- a predicar la cuaresma. Pero 
luego tuvo que pasar a Flandes con eI nuevo embajador, marques de Guadaleste. 
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maestro fray Sanz que de una vuelta por Alcoy y Denia para que 
de las monjas de aquellos monasterios y del de las Virgenes de 
aqui30 se nombren las que pareciesen mas convenientes para la 
fundaci6n. Y certifico a vuestra merced que todas son tales que 
sin escogerlas se podrfan enviar, si bien en la edad y experiencia 
de gobierno ha de haber diferencia, por fuerza, de un as a otras. 

El papel que vuestra merced me envi6 con relaci6n de la dis
posici6n de la hacienda y habitaci6n me parece muy bien. Podria 
ser que en esto segundo hubiese alguna cos a que mejorar por 
respecto de la clausura, y para esto sera de provecho que el padre 
maestro Sanz yea y 10 comunique con vuestra merced, a quien 
guarde nuestro Senor en su santo servicio. 

De Valencia, a 3 de julio 1607. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia. 

Al Licenciado Lazaro Galiano Pina. 

2. A Lazaro Galiano Pina, 6 febrero 1608 

No Ie extraiian las dificultades surgidas en la fundaci6n.
Ha escrito al obispo de Cartagena. 

+ 

Por dos cartas de vuestra merced y por 10 que me ha dicho el 
mosen Galian03!, he entendido las dificultades que se han ofreci
do en la fundaci6n del convento de monjas descalzas de esa villa. 
Y no me maravillo de elIas, porque siempre acostumbra el demo
nio impedir las buenas obras, y tanto mas cuanto mayor servicio 
de nuestro Senor ha de resultar de ellas; y, como esta sea una de 
las obras de mayor importancia para la gloria de nuestro Senor y 
ejemplo de los pr6jimos, habra hecho el demonio cuanto esfuer
zo puede para impedirla. Pero el quedara vencido y vuestra mer
ced consolado de ver el provecho que haran estas siervas de Dios. 

30 Se refiere al convento de Santa Ursula y las Once Mil Virgenes, de 
Valencia. 

3! Es el sacerdote Mateo Galiano, sobrino de don Lazaro, al que servia 
de enlace con el arzobispado valentino. 
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Al senor Obispo de Cartagena escribo una palabra sobre este 
particular; y, en to do 10 demas que habia que decir sobre el, me 
remito a mosen Galiano. 

Guarde nuestro Senor a vuestra merced en su santo servicio. 

De Valencia, a 6 de febrero 1608. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia. 

Allicenciado Lazaro Galiano Pina. 

3. A don Diego de Yepes, obispo de Tarazona, 12 junio 160832 

Le agradece ellibro que Ie ha enviado.- C6mo conoci6 a santa 
Teresa, Ie ofreci6 fundar en Valencia y respuesta que de ella recibi6.

Le tiene gran devoci6n. 

+ 

Beso las manos de vuestra Senoria Ilustrfsima por su carta y 
por ellibro que venia con ella33 , con que me he alegrado mucho 
por el particular concepto y veneraci6n que tengo a la santa Ma
dre. 

No mered conocerla de vista, pero supe mucho de su santi
dad por relaci6n del senor obispo don Alvaro de Mendoza que 
entonces era obispo de Avila y, deseoso de conocerla, trate por 
medio de un padre de la Compania, que se llamaba Santander34, 

que viniese a fundar en esta ciudad un convento de monjas. Res
pondi6 que holgara de hacerlo, pero que habia de estar sujeto a 
los frailes, por haberselo mandado el Provincial. Yo querria que 
estuviese a obediencia del Ordinario, porque 10 he tenido siem
pre por 10 mas seguro, si bien mientras durare el fervor que tie
nen ahora los descalzos carmelitas no seria inconveniente; pero, 
como el tiempo es tan enemigo de la constancia y se yen tan gran
des danos en todas partes, no carece de peligro. 

32 En ROBRES 460-461. 

33 Se refiere, obviamente, a la biografia de santa Teresa que don Diego 
acababa de publicar (Zaragoza 1606). 

34 Pedro de Santander, a la sazon rector del Colegio de San Pablo, de 
Valencia. 
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Heme consolado con hacer conventos de monjas agustinas 
descalzas con las mismas constituciones, y los padres me presta
ron tres monjas por un ano para que ensenasen a las demas. Hay 
tres monasterios de estas -y se disponen otros tres- donde se vive 
con notable edificaci6n y ejemplo, y 10 dan muy grande a los otros 
monasterios de monjas. Conno en Nuestro Senor ha de quedar 
servido de esto. 

He comenzado a leer ellibro yveo con cuanta doctrina yesti-
10 trata vuestra Senorfa Ilustrisima aquel argumento, y asi no pi en
so dejarle de la mano. Cada dia me encomiendo a esta Santa. 
Suplico a vuestra Senorfa Ilustrisima me ayude a pedirle que se 
acuerde de mi ante Nuestro Senor. 

De Valencia y de junio 12 de 1608. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia 

4. A don Francisco Martinez, obispo de Cartagena, 
16 agosto 1608 

Vea que responder a Galiano Pina.- Las fundadoras no podron ser 
mas de tres. 

+ 

Ellicenciado Lazaro Galiano Pina persevera con su devoci6n 
en la fundaci6n del monasterio de monjas descalzas agustinas. 
Vuestra Senoria Ilustrfsima vera en esto 10 que fuere mas acerta
do, como pastor de aquellas ovejas. 

Pareceme que reparaba vuestra Senorfa Ilustrfsima en ser po
cas las monjas que se Ie daban de aqui para la fundaci6n. Y es 
cierto que, si fueran mas, se pudiera hacer mas provecho. Pero 
esto no pod ria ser sin mucho dano de los monasterios de aca, yasi 
no sera posible sacar mas que tres -y aun en esto habra dificul
tad-. 

Guarde nuestro Senor a vuestra Senoria Ilustrfsima con el bien 
y prosperidad que deseo. 

De Valencia, a 16 de agosto 1608. 
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Suplico a vuestra Senorfa Ilustrfsima se acuerde de mi ante 
nuestro Senor, y de mandar en esta casa 10 que fuere de su gusto. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia. 35 

Para el ilustrisimo senor don Francisco Martinez, obispo de 
Cartagena. 

5. A Lazaro Galiano Pina, 29 agosto 1608 

Se alegra de que las tramitaciones en Madrid hayan ido bien.
La carta para el obispo de Cartagena va con esta. 

He reeibido la carta de vuestra merced de 6 de este, que me 
dio mosen Galiano, del eual entendi el buen suceso que ha tenido 
este negoeio en Madrid, de que me he holgado mucho. 

La carta que vuestra merced pi de para el senor Obispo, va con 
esta. Digo en ella a su Senorfa 10 que se puede hacer [a]eerca [d]el 
numero de las monjas que han de ir de aca, porque parece que 
reparaba en esto. 

Conno en nuestro Senor que, pues el fin de esta obra es para 
procurar su mayor servicio y gloria, permitira se eoncluya de la 
manera que se desea. 

Guarde nuestro Senor a vuestra merced en su santo servicio. 

De Valencia, 29 de agosto 1608. 

El Patriarca Arzobispo de Valencia. 

Allicenciado Lazaro Galiano Pina. 

35 En el manuscrito que nos ha llegado, se anadi6 posterionnente la 
siguiente explicaci6n: «Esta carta es copia del original que por devoci6n se 10 
regal6 la comunidad a la Reina Madre Da Maria Cristina de Borb6n, viuda 
de nuestro monarca (Q. E. D.) don Fernando de Borb6n, y septimo de este 
nombre, en la visita que hizo a dicha comunidad en uni6n con sus hijas Da 

Isabel II, Reina de Espana, y la ilustre infanta Da Luisa Fernanda, en el dia 18 
de agosto de 1844, dia en que pasaba a la Corte de regreso de los banos de 
Barcelona. Y, para que conste, 10 firmo en Almansa en los dichos dia, mes y 
anos ya citados. Maria Josefa de la Asunci6n, indigna priora». 
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6. Ala priora de Denia, 29 setiembre 1608 

vayan a fundar a Almansa las monjas que ha senalado 
la priora.- Encarguese ella de aleccionarlas. 

+ 

Reverenda priora36: 

Visto 10 que me escribia y me ha referido el Rector de La 
Olleria37 , me he resuelto de que vayan a la fundacion de Almansa 
las cuatro hermanas que me senalasteis en otra carta, y asi 10 he 
ofrecido al dicho Rector, y que vaya con elIas hasta dejarlas en la 
clausura. 

Vos les permitin!is que salgan de ese convento; y les exhorta
reis y advertireis muy en particular de 10 que deben hacer en sus 
ministerios, en los cuales confio en nuestro Senor se gobernaran 
con toda prudencia y religion, mediante vuestros consejos y mi 
bendicion; de manera que nuestro Senor quede servido, y la hon
ra de la religion aumentada, y los projimos consolados y edifica
dos. 

Para to do convendra que vayan avisando y consultando 10 que 
se les ofreciese, asi con vos como conmigo. Esto les direis, y que 
encaminen las cartas por Valencia, porque de ordinario hay men
sajeros. 

Dios os de su gracia. 

De Valencia, y septiembre 29 de 1608. 

El Patriarca Arzobispo de valencia. 38 

36 En este momenta 10 es la madre Dorotea de la Cruz, que a6n 10 

seguir:i siendo muchos anos. 

37 EI sacerdote Gabriel Hernandez. 

38 Afiadido posterior: «Del senor Patriarca para la priora de Denia; para 
que de monjas para la fundaci6n de este convento de Almansa» 
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7. A Lazaro Galiano Pina, 7 enero 161039 

Se congratula por la buena aceptaci6n que las monjas han 
tenido en Almansa. 

+ 

337 

He recibido ]a carta de vuestra merced, y he holgado mucho 
de saber que tiene salud y el mucho contentamiento y consuelo 
que toda esa villa tiene de las monjas del Santisimo Sacramento. 
En este mismo Senor confio que esto se continuara, y que ]es 
dara nuestro Senor fuerzas para proseguir el buen ejemplo y sa
tisfaccion que hasta ahora han dado. 

No trato de encomendarlas a vuestra merced, porque se e] 
mucho am or y cuidado que tiene de su comodidad, favorecien
dolas en todo 10 que se les ofrece. 

Guarde nuestro Senor a vuestra merced en su santo servicio. 

De Valencia, a 7 de enero 1610. 

EI Patriarca Arzobispo de valencia. 

Allicenciado Lazaro Galiano Pina. 

39 En CARRASCO 149. 
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25. La madre Juana de la Encarnaci6n y las almas del purgatorio 

Luis Ignacio ZEVALLOS. Vida y virrudes [ ... J de la venerable Madre Juana de la Encarnaci6n 
[ ... J. Madrid 1726. 158-159. 
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3. 

REGLA DE SAN AGUSTIN 

Reproducimos a la letm el texto de la Regia agllJtiniana que san 
.Juan de Ribem dio a sus monjas. Asi se ha mantenido entre ellas hasta 
hoy, sin cambiarsiquiel"1l una coma. 

Se tmta de una ve1"Sian de la regia maseulina. Lo plimero que en 
ella llama la atencian es la lengaa. En el monasterio mat1iz de San 
Oistobal, tanto la regia como las constituciones se leen en valendano 
hasta 16914°, y ot1·o tanto se hace en el alicantino de la San~'e de 
O'isto, fimdado pOI' Gmcian en 160641 . Sin emb01"go, en la fimdacion 
de Akoy ambos documentos se dan en castellano desde el pl'imel' mo
mento. 

Pel'o 10 mas sOlprendente son las modificaciones y laganas que ca
mcte1'izan esta ve1"Sion de la Regia frente a ot1"tls t1-aducciones castella
nos anteriOl'es 0 del tiempo42. No C1"eemos que Ribem pl'etenda enmen
darle la plana al santo Obispo de Hipona. Las difel-encias parecen obe
dew; mas bien, al uso de un oliginal defect'lloso y ala poca diligencia en 
la l'evision del texto; en ocasiones, la Regia llega a sel' ininteligible. 

Smalamos en nota los cambios mas significativos, l'efhiindonos pOI' 
m zones de proximidad al texto valenciano de San Cl'istobal, el conven
to del que salen las fimdadoms de las agltstinas descalzas. POI-Io que se 
refiel'e al texto, actllalizamos la ortogmfia, enderezamos su puntuacion 
y 10 ndistribuimos pOI' pan'afos y mlmel-os. 

40 Cf. la presentaci6n de la priora, sor Maria Zanoguera, al Libro de los 
Constit1lciones y Regia de las Religiosas Canongesas de Son Agustin del Convento de 
San Christoval {. . .}, Valencia 1691: « ... he pasado a hacerlas traducir de la 
lengua valenciana antigua, que las hacfa oscuras y poco inteligibles, a la len
gua castellana, que ahara se estila y hace mas clara su inte1igencia». 

41 Cf. el manuscrito titulado Libre de la Regia y Constit1ltions deles monges 
callongeses regulars de la orde de St. Augusti del 'I1lonestir del bienavent1lrat Sanct 
Christophol de Valencia, que se conserva en Alicante, en e1 citado convento. 

42 Cf. ARAMBURU CENDOYA, Ignacio, La regia de san Agustin en romance 
castellano, en ArchivoAgustiniano 58 (1964) 313-327. Agradecemos a Antonio 
Sancllez Carazo OAR sus sugerencias, a raiz de la compulsa del texto riberiano 
can el originallatino de san Agustin. 
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CAPiTULO 1 

Del amor de Dios, 
union y confonnidad en obras y acciones 

[1] Ante todas cosas, hermanas carfsimas, sea Dios amado, y 
despues el pr6jimo: porque estos dos mandamientos nos fueron 
principalmente dados. 

[2] Esto es 10 que mando guardeis las que estais en el mo
nasterio. Primeramente, que tengais paz, yuna alma yuna volun
tad en el Senor, pues para esto vivis en una casa. 

[3] No sea is propietarias, pero tened todas las cosas en co
mun. Y repartase por la superiora el comer y vestir, seglin la nece
sidad de cada cua!. No igualmente a todas, porque no todas tie
nen igual necesidad; como leemos en los Hechos de los Apostates: 
que todas las cos as tenfan en comUn, las cuales eran distribuidas a 
cada uno seglin su necesidad. 

[4] Las que en el mundo tenfan bienes, cuando entran en el 
monasterio, tengan por bien que aquellos sean comunes a todas. 
Y las que no los tenian no busquen en el monasterio 10 que en el 
mundo no pudieron haber; pero provease a sus necesidades 10 
que fuere necesario, aunque hayan sido tan pobres en el mundo 
que no alcanzasen 10 que habian menester. 

[5] Y no por eso piensen ser dichosas porque han hallado en el 
monasterio comer y vestido, 10 que en el mundo no tenfan. Ni se 
ensoberbezcan por estar en comparua de aquellas a las cuales en 
el mundo no se atrevieran [a] llegar. Antes, alcen el corazon al 
Senor y no hagan caso de la vanidad de cosas terrenas, porque los 
monasterios no comiencen a ser provechosos a las ricas que allf 
no se humillan, ni a las pobres que alli se ensoberbecen43 • 

Tambien las que en el mundo eran tenidas en algo, no des
precien a sus hermanas que de la pobreza vinieron a la santa com
pania; antes se precien mas de la compania de las hermanas po-

43 Esta Ultima frase traiciona el sentido de la regia agustiniana. San Agustin 
dice, mas bien, 10 contra rio, como queda claro en el texto de San Cristobal: 
« ... per que no sien los monestirs profitosos als richs y no als pobres, si los 
richs en ells se humillen los pobres se ensuperbixen». 

APENDICE III 341 

bres que de la dignidad de los padres ricos. Ni se ensoberbezcan 
si dieron sus bienes para provecho de la comunidad; ni tengan 
vanagloria de sus riquezas si las repartieron en el monasterio, mas 
que si gozaran de ellas en el siglo. Los otros pecados con malas 
obras se acompanan, mas la soberbia tambien se mezcla en las 
obras buenas para perderlas. ~Que aprovecha dejar las riquezas y 
hacerse pobre, si la triste del alma tiene mas soberbia por dejar 
los bienes, que tuviera si los poseyera de hecho? 

[6] Vivid pues todas unanimes y concordes, y honrad en vo
sotras mismas a Dios, de quien sois vivo templo y habitacion. 

CAPiTULO 2 

De la asidua oracion, meditacion y penitencia 

[7] Raced oracion a tiempos y horas concertadas. 

En el oratorio nadie haga otro de aquello para que fue hecho 
-porque por eso se dice "oratorio" -; porque si, fuera del tiempo 
ordenado para la ora cion, alguna quisiere orar, no la estorben ni 
perturb en las que alla hacen otra cosa. 

Cuando decis salmos 0 himnos, tened en el cora zan 10 que decis 
por la boca. Y no canteis sino 10 que esta escrito que se ha de cantar. 

[8] Domad vuestra carne con ayunos y abstinencia seglin vues
tras fuerzas. 

Cuando una no puede ayunar, no coma fuera de la hora de la 
comida acostumbrada, si ya no esta enferma. 

Cuando comeis oid con silencio 10 que se lee; porque no solo 
coma la boca, pero tambien los ofdos reciban igualmente la pala
bra de Dios. 

[9] Si a las enfermas se da alglin regalo, no les parezca mal a 
las sanas; ni porque les den 10 que no se [les] da a ellas, las tengan 
por mas dichosas. Antes, hagan gracias aDios [por]que pueden 
pasar sin 10 que se da a las enfermas. 

y, si a las que vivieron en el mundo mas regaladas se da algo 
de vestido 0 comida que no se da a las que tienen mas fuerzas, no 
por eso se han de indignar como de cos a injusta. Antes bien, [han 
de] alabar al Senor, [por]que pueden con sus fuerzas 10 que no 
pueden las mas flacas y mas delicadas; ni se hace esto por honrar-
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las, sino por soportarlas44. De otra manera, seria detestable per
versidad [que] en el monasterio, do las ricas se dan al trabajo se
gUn sus fuerzas, las pobres se hiciesen delicadas. 

Y como las enfermas han de comer menos porque no les dane, 
asi despues de la enfermedad se han de tratar de manera que mas 
presto cobren la antigua salud -aunque en el mundo hayan sido 
muy pobres-. A estas da la enfermedad 10 que dio a las ricas su 
costumbre y condicion. La enfermedad que han pasado requiere 
10 que las ricas han menester segUn la costumbre que en el mun
do tuvieron45• Pero, cobrada salud y fuerzas, vuelvan a su acostum
brada costumbre primera, la cual tanto parece mejor en las sier
vas de Dios cuanto menos necesidad tienen. No las detenga el 
deleite del comer -cobrado que hayan salud-, a las que por enfer
medad recreaban. Y aquellas se tengan por mas ricas, que son 
mas fuertes para sufrir la parsimonia; porque mas vale tener poco 
que tener mucho46. 

CAPITULO 3 

De la honestidad del habito y costumbres 

[10] No sea el habito notable 0 curioso. No de seen agradar en 
el vestido, sino en la virtud y costumbres47 • 

[11] Aunque veais algUn hombre, no pongais en el ahinca
damente los ojos. No se os defiende el mirarlos, sino el codiciar
los; que esto, y ser de ellos codiciadas, es cos a criminosa. No di
gais que teneis casto el cora zan si teneis lujuriosos los ojos, por-

44 Falta algo de texto, que sf recoge en cambio la version valenciana de 
San Cristobal: «Y si a les que en 10 mon uixqueren mes regalades sels dona 
algun uestit 0 menjar 10 qual no es dona a les que tenen mes for~es y per fO son 
mes dichoses, pensar deuen este a qui nos dona quant han aquelles dellat/at de la uida 
que en 10 mon ajen pogut a tener a la forfa que aqueste tenen; y no an de 1I0ier totes 
10 que uexien se dona a poques no per honrrarles sino per suportarles». 

45 Esta frase, explicativa, no se encuentra propiamente en la Regia. 

46 La ultima frase falsea el pensamiento de san Agustin. Dice bien el 
texto de San Cristobal: « ... mes ual tenir necessitat de poch que tenir molt». 

47 Como suele ocurrir en las versiones femeninas pensadas para monjas 
de clausura, se han suprimido aquf los parrafos relativos a las salidas del con
vento. Lo mismo ocurre en el texto valenciano de San Cristobal. 
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que el mirar deshonesto es indicio de la deshonestidad del cora
zan. El mirarse con afecto engendra la concupiscencia carnal, que, 
aunque sea sin intervenir tocamiento libidinoso, destruye y quita 
la castidad. 

No piense la que desenvueltamente mira al hombre y gusta de 
ser mirada, que no la ve otro; porque verdaderamente 10 ve al
guno, y quien ella no piensa. Pero, ya que este tan secreto que 
ninguno 10 yea, ~que had que no puede esconderse de aquel que 
desde el cielo todo 10 mira y con su alta sabiduria disimula? Ten
ga, pues, temor la mujer santa de desagradar al Senor por agradar 
al hombre. Y piense que el Senor todo 10 ve; mire que la mira 
Dios. Tenga temor de 10 que esta escrito: Abominable es a los ojos de 
Dios la persona que pone los ojos en 10 que estd defendido y vedad048 . 

[12] Cuando estais en la iglesia juntas -0 en otro lugar donde 
hay hombres- celad unas a otras la castidad. Dios, que habita en 
vosotras, os guarde a unas por las otras. 

Asf, si veis a alguna que en el mirar sea libre y deshonesta, 
avisadla luego, porque el mal comenzado no pase adelante y se 
enmiende. Y si, despues de avisada, otra vez u otro dia vuelve a 10 
mismo, demincielo a la prelada; pero, antes que 10 haga, corrijala 
del ante de una 0 dos, porque con el dicho de dos 0 tres quede 
convencida y competentemente castigada. 

No penseis que en esto erdis; porque peor seria si, pudiendo 
enmendar a vuestras hermanas manifestando su culpa, se perdiesen 
por callarlas y encubrirlas. Si tu hermana tuviese una herida y por 
temor de la cura no quisiese manifestarla, cruel serias tU en no des
cubrirla, y muy piadosa manifestandola. jCUanto mas has de mani
festar la llaga que tu hermana tiene en el alma, porque no se pierda! 

Pero antes que se muestre con los testimonios [con los] que 
ha de ser convencida, si 10 niega decirlo has a la prelada; que por 
ventura, amonestada por ella, se enmendara, y no se publicara su 
culpa. Mas, si 10 niega, publiquense los testigos delante de todas, 
porque no solo sea argiiida de una, sino convencida de dos 0 tres 
testimonios, y castigada por la superiora conforme a la culpa49• 

4R Cita libre de Prov 27,20. 

49 Tanto aquf como en la ultima frase del capftulo, se acomoda el texto a 
cuanto se did en las constituciones sobre los distintos tipos del culpas. San 
Agustin se remite simplemente al criterio -«arbitrium»- del preposito. 
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Y si rehusa hacer la penitencia que se Ie da, aunque ella no 
quiera lanzadla de vuestra compailia -que esto no es crueldad, 
sino misericordia-, porque a las otras no dane su culpa e 
inobediencia. 

[13] Lo que he dicho del mirar deshonestamente, se inquiera 
y juzgue con diligencia en los demas pecados. 

La que vendra a tanto mal que recibira cartas 0 presentes en 
escondido, si voluntariamente [re ]conoce y confiesa su culpa, per
donarsele ha, y hagan oracion por ella. Mas, si la cogen en el 
deli to y es convencida, castiguenla conforme [a] la culpa. 

CAPITULO 4 

Que todo sea comun, y de las enfennas 

[14] Tened vuestros vestidos en comun. Una 0 dos los guar
den y limpien porque no se amen. De manera que asi habeis de 
vestir de un mismo vestuario, como comer de una misma des
pensa. 

No habeis de llevar cuenta [de] si os dan el vestido que otra 
llevo 0 el que dejasteis, pues segtin su necesidad se ha de proveer 
[a] cada una. 

Y si por esta causa entre vosotras hay algunas quejas 0 mur
muraciones, de aqui sacareis cuanto os falta del santo habito inte
rior, pues toda vuestra porfia es por el habito exterior50• 

[15] Todo cuanto trajere51 una al monasterio, se ponga en co
mun; y 10 que trabajareis sea en comun para todas, y no para si en 
particular. Y esto 10 habeis de hacer con mayor alegria que si fue-

50 Falta aqul una cliiusula que sl recoge el texto de San Crist6bal: «Pero 
sis comporta vostra flaquea queus donen 10 que haureu tengas en comunitat 
10 que posaren ... » 

51 Da la impresi6n de que se habla aqul de la dote, cuando san Agustin se 
refiere a los trabajos que se llevan a cabo en la comunidad, como claramente 
dice el texto valenciano: « ... de tal manera que ninguna de vosaltres treballe 
pera si sino que tots vostres treballs y obres sien pera totes ab mes studi y 
alegria ... ». 
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se para cada una en particular; porque esta es la perfecta caridad, 
que no busca su propio interes, sino el bien comun de todas, que 
es perfeccion evangelica. 

Y asi, cuanto mejor hubiereis tratado las cosas de la comu
nidad que las vuestras propias, tanto mas habreis aprovechado a 
vosotras mismas, y resplandecera mucho mas vuestra caridad. 

[16] Sacareis de aqui que, cuando os dan alguna cosa, no la 
encubrais a la prelada; antes se la entregareis para que ella la dis
tribuya a quien mas necesidad tuviere. De otra manera, la que 
ocultare cualquier cosa que Ie dieren sea argiiida de hurto. 

[17] Vuestras ropas se han de lavar conforme 10 ordenare la 
prelada: 0 por vuestras manos 0 por otras; de tal manera que el 
demasiado cui dado de la limpieza exterior no inficione ni amancille 
la limpieza interior del alma. 

[18] Cuando por necesidad de enfermedad corporal sera for
zoso dar bano a alguna, no se Ie prohiba; hagase sin murmura
cion, por consejo de medico. De modo que, aunque la enferma 
contradiga, mandandolo la prelada se haga 10 que cumple para la 
salud. Y, si la enferma 10 quisiere y no conviene, no se haga; por
que muchas veces creera que aquello que Ie agrada Ie ha de apro
vechar, siendo danoso. 

Finalmente, si tuviere algtin dolor secreto, den credito a la 
sierva del Senor sin poner en ello duda. Y, si la paciente pidiere 
algtin remedio que a ella Ie agrada y hay duda si Ie sera de prove
cho, consultenlo con el medico. 

Raya una enfermera que tenga cuidado de pedir 10 que es 
men ester para las enfermas y para las que van de mejoria, aunque 
no tengan calentura. 

[19] Las que tienen cargo de las cosas de comer, vestir y li
bros, sirvan sin murmuracion a sus hermanas; y los libros pidanse 
a cierta hora conveniente, y fuera de aquella no se den. Y no difie
ran dar el vestido y calzado las que tienen el cargo a las que tienen 
necesidad, cuando 10 demandaren. 



346 AGUSTINAS DESCALZAS 

CAPITULO 5 

Del amor y caridad que se han de tener 

[20] No haya entre vosotras pendencias ni discordias; y, en 
oliendose, lanzadlas de presto, no crezca la ira y pare en enemis
tad, y de una paja se haga una viga que mate el anima. Asi leemos: 
La que aborrece a su hermana es homicida52 . 

[21] La que injuria a otra, deshaga presto 10 mal hecho con 
perfecta enmienda; y la agraviada sin contienda la perdone. Y si 
dos se habran injuria do, enmiendense las dos pidiendose perdon 
la una a 1a otra, perdonandose de corazon; que este ha de ser el 
efecto de vuestra ora cion: cuanto fuere mas continua, os ha de 
hacer mas santas y fki1es al perdon y caridad. 

La que no demanda perdon de corazon, aunque de hecho no 
la lancen del monasterio, de ba1de esta en e}S3. Por eso guardaos 
de hablar con aspereza. Si habeis enojado a otra, no empereceis 
de curar con la boca 10 que habeis daiiado con ella. 

[22] Y cuando por castigar a la que tiene culpa os alargais en 
palabras, aunque excedais en el modo no sois obligada a pedir 
perdon a vuestras subditas. Porque podria ser que guardando mu
cha humi1dad, desautorizarfais el oficio. Pero demandareis per
don a1 Senor, que conoce cuanto amais a la que por ventura casti
gais mas de 10 justo. 

No os habeis de amar unas a otras corporal sino espiritual
mente. 

CAPITULO 6 

De la obediencia a las superioras 

[23] Obeceded a vuestras mayores, y mas a 1a superior que a la 
inferior, que tiene cuidado de todas vosotras. Y, porque todo esto 

521]n 3,15. 

53 EI pensamiento de san Agustin queda incompleto, cosa que no ocurre 
en la version de San Cristobal: «Millor es la que prest demana perdo a la que 
ha enujat encara que moltes vega des, enveje que no aquella que tarepeonyra 
fisic?} y tant se ynehna a demanar perdo». 
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se guarde y si en alguna cos a se errare haya enmienda, 1a prelada 
inferior de aviso a la superior de 10 que ella no puede remediar ni 
castigar. 

[24] No se tenga la prelada por bienaventurada por mandar, 
sino por servir con caridad. 

[25] Honrad a vuestra pre1ada, y ella con temor del Senor de 
buen ejemp10 de vida. Castigue [a] las inquietas, conforte [a] las 
pusilanimes, consuele [a] las enfermas, tenga paciencia con todas; 
de disciplinas de buena gana porque tengan temor; y, aunque sea 
menester amor y temor, escoja ser mas amada de vosotras que 
temida. Acuerdese [de] que ha de dar aDios cuenta de su oficio. 

Obedeciendo vosotras de corazon, no solo haceis misericordia 
a vosotras mismas, mas aun a vuestra prelada, la cua1 tanto esta en 
mayor peligro cuanto entre vosotras tiene mas alto 1ugar. 

[26] Deos el Senor poder para guardar esta RegIa como 
amadoras de la hermosura espiritual, dando en vuestro trato y 
conversacion buen olor de Cristo, no como siervas y esclavas apre
miadas bajo la ley, sino como hijas libres bajo la gracia constitui
das. 

[27] Y, porque en este libro os mireis como en espejo, leedlo 
cada semana una vez. Y, cuando conocereis que obdis 10 que en 
el esta escrito, dad gracias al Senor que da todo el bien. Y, cuando 
vereis que en alguna cos a hicisteis falta, peseos de 10 pasado y 
guardaos en 10 por venir de caer otra vez, suplicando al Senor os 
perdone y guarde, no caigais en tentacion. 
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26. La madre Juana de la Encarnaci6n, en extasis 

Luis Ignacio ZEVALLOS, Vida y virtudes [".] de la venerable Madre Juana de la Encarnaci6n 
[.,,], Madrid 1726, 220-221. 
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4. 

MARIANA DE SAN SIMEON 

1. AVISOS54 

« ... entre los papeles que dej6 escritos [el franciscano descal
zo JuanJimenez], uno era de ciertos avisos que Ie dio la venerable 
madre Mariana de San Sime6n, religiosa agustina descalza que 
en la ciudad de Murcia resplandecia con singular virtud y luz de 
altisima sabidurfa, y despues de muerta con esclarecidos mila
gros. Los cuales avisos el venerable var6n tenfa no porque el ig
norase semejantes reglas, sino por series dad as de nuestro Senor 
mediante aquella alma escogida suya. Dicen, pues, as!. 

«En todo lugar y tiempo tendds delante de tus ojos aDios 
para conservar en tu corazon el calor de la devocion y aun para 
que vaya en aumento con el ejercicio de las aspiraciones 0 jacula
torias, arrojando aDios siempre afectivas saetas, con que se en
ciende e inflama su amor. Y no hay que cuidar de que unas vayan 
dependientes de otras, sino las que el Senor inspirare. 

Cuando con la aspiracion se sintiere el alma inflamada, se ha 
de quietar luego y poner en soledad con Dios, echando de S! toda 
imagen de criaturas y todo cuidado. Y, puesta as! como del ante de 
su espejo, con humilde deseo de unirse aDios, ofrezcase a £1 para 
todo 10 que el Senor quisiere, prospero 0 adverso; y con serenidad 
y paz goce de un divino silencio, si su Majestad se 10 concediere; 
0, si no, tenga en su lugar la resignacion. 

Han de ser estas aspiraciones en todo tiempo, como al cuerpo 
y corazon son las respiraciones que Ie conservan la vida. Porque 
as! como abriendo la boca y narices atrae a sf el aire material con 
que se refrigera y templa el calor excesivo, as! abriendo la boca 

54 En PM'ES 2, 40a-41b. Aunque con otro orden y Iigeras variantcs, son 
los mismos que recoge CARRASCO, 418-424. 
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del alma en todo tiempo se ha de aspirar y aun suspirar aDios, 
pidiendole su union y amor, y se recibira el aire fresco del Espiri
tu Santo mediante el cual se refrigeraran los ardores de los apeti
tos y las pasiones; y para que en todo tiempo se continuen, nos 
habemos de acostumbrar a mirar y reconocer cad a momenta nues
tro corazon, y ver 10 que piensa; y, si es en criaturas, volverle 
luego a su Criador55 • 

Cuando con los afectos amorosos sienta que se inclina el espi
ritu al silencio y sueno espiritual, ponga punto entonces a todo 
acto, sosegando las potencias; porque, asi como el nino no se dor
mira hasta que su madre, que Ie tiene en sus brazos, deje de arru
llarle, asi el espiritu no reposara en la fruitiva y positiva quietud 
hasta que cesen sus operaciones. Y asi es necesario que la memo
ria olvide todas las cosas naturales y sobrenaturales, yel entendi
miento -que es el enemigo de la paz y padre de la division-, no 
entienda a su modo, porque tanto detiene al alma que se una con 
Dios cuanto tiene de entender y discurrir; y, en cesando su obra, 
el amor, ya encendido, obra la union con Dios, queriendo 10 mis
mo que £1 quiere, 0 por mejor decir no teniendo mas querer que 
el de Dios; y asi, estando el afecto del alma deshecho en el querer 
de Dios, sin resistencia se deja llevar a £1, y se queda en £1 transfor
mado y perdido. 

Ha de guardarse el alma de todo genero de pecado, velando 
mucho sobre su limpieza, y de proposito no cometer la mas leve 
culpa ni imperfeccion; y si, por descuido 0 malicia cayere en ella, 
vuelvase al punto aDios y, pesandose de su of ens a, pidale perdon 
y quietese luego, serenando la conciencia y pacificandola con la 
confianza de la infinita piedad de Dios y suma bondad que perdo
na luego, y se disgusta que pongamos en duda esto y andemos 
desmayados por la desconfianza y amargos por vernos mil veces 
caidos en tales defectos. Y este es un punto muy importante. 

Que todo 10 que hiciere entre dia sea mirando 10 que el Senor 
en ella mas quiere y gusta, y que ni aun para acostarse de un lade 
o de otro deje de hacerlo con su licencia y su beneplacito, procu
rando agradarle en todo, saboreandose con ese gusto de su Ma
jestad y diciendo con admiracion: "iQue guste Dios de esto!" Y 

55 Este pensamiento 10 encontramos casi a la letra en uno de los abeceda
rios de Juan Sanz: cf. sus Escritos espiritunJes, 129. 
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mire atentamente que enseiia entonces el Senor a su corazon, 
que suelen ser prosperas estas introversiones. 

Lea libros espirituales, de devocion; y entre ellos el de fray 
Juan de los .Angeles De la lucha espiritual. Y deje reposar un poco 
los discursos de la teologia escohistica y filosofia, que, adquirida 
la mistica y experimental, sera esa otra para todos mas prove
chosa. 

EI modo que se ha de tener para recogerse el espiritu en la 
ora cion es volver los ojos a 10 interior y mirarle al alma a las ma
nos, que es 10 que trae para ofrecer aDios, y pedirle su gracia y 
union. Despues de haber visto que el alma trae poco 0 nada que 
ofrecer al Senor, en la entrada de la oracion ponerse a mirar aquella 
desnudez y pobreza, y confiar que el Senor por su pasion y amor 
suplira, ya que el alma se reconoce tan miserable y pobre, y pi de 
como tallimosna. Recojase a orar tres veces al dia, y por donde 
qui era que fuere traiga el espiritu con libertad, sin cautivarle en 
alguna cos a 0 ejercicio externo, porque non sumus ancillae filii, sed 
liberae. No se cargue de penitencias y muchos rigores, si el espiri
tu fuertemente no instigare a ellos, porque asi como es tentacion 
el usar de asperezas extraordinarias cuando el espiritu no insta a 
elias, porque no tiene fuerzas espirituales para llevarlas, asi 10 se
ria negarselas de todo punto al espiritu fuerte e inflamado en la 
caridad, el cual vive con el rigor como el cuerpo con su propio 
alimento. 

En conociendo que los devotos -seglares 0 frailes-, 0 la obe
diencia me ocupa tanto que sienta se va distrayendo 0 ahogando 
mi espiritu, acuda al prelado y en secreta Ie manifieste esta mi 
flaqueza, y Ie pida remedio. 

Que procure como mejor pudiere deslizarme de los frailes y 
los seglares y de sus cuidados, correpondencias y aun confesiones 
y predicaciones y cualquier otra cosa que notablemente me ocu
pe 0 haga perder el silencio 0 recogimiento, 0 haga decir la misa 
sin la preparacion y devocion debida, porque segu.n el orden de la 
caridad no estoy obligado a hacer a otros bien con dano de mi 
propia alma. 

Que en los definitorios, capitulos y elecciones procure hacer 
10 que toea al servicio de Dios diciendo -segu.n mi sentir- 10 que 
juzgo mas conveniente, y haciendo cuanto sea posible para que se 
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elijan las personas mas dignas y espirituales; y esto sin trazas, ne
gociaciones ni conciertos humanos, ni prevencion alguna que in
quiete y distraiga el espiritu ni Ie meta en solicitud, amargura y 
cuidado, sino con animo sencillo y libre, y con resignacion, de 
suerte que, cuando no salga 10 que yo pretenda, no me entristez
ca, sino que espere que por alIi por donde yo no pienso, dispon
dd su obra el Senor mucho mejor que por el camino que yo pre
tendia, y asi me pacifique y alegre». 

Estos son algunos de los apuntamientos que tenia este vene
rable var6n; y nunca fue maestro mas consumado en la disciplina 
de la perfecci6n que cuando se hizo humilde y obediente discf
pulo» 

2. ESPEJO DE UNA RELIGIOSA PERFECTA56 

1. Ama aDios perseverante 
y sirvele diligente. 
Considerale prudente. 
Deseale como amante. 

2. En el cora asiste atenta. 
Ora frecuente y devota: 
de los cuidados remota, 
de tu profesion contenta. 

3. Confiesate arrepentida; 
preparate fervorosa. 
Recibe a Cristo amorosa; 
rec6gete agradecida. 

4. En santos libros versada, 
vive siempre compungida, 
en tu celda recogida 
o justamente ocupada. 

5. Por el convento, modesta; 
la vista mortificada, 
al mundo crucificada 
yen todo lugar honesta. 

56 En CARRASCO, 427-429. 
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6. De tus leyes, observante; 
en la obediencia, primera; 
para cargos, la postrera; 
para las cargas, constante. 

7. Comunica a tu prelada 
y al confesor, tu secreto. 
Trata a todos con respeto; 
mirate ya amortajada. 

8. A tu superior, rendida; 
con el projimo, oficiosa: 
de sus bienes, cuidadosa; 
de sus males, condolida. 

9. En el vivir, penitente; 
en 10 adverso, resignada; 
en refectorio, templada, 
yen el trabajo paciente. 

10. De la pobreza, celosa; 
para los pobres, no esquiva; 
con enfermos, compasiva; 
con tu cuerpo, rigurosa. 

11. Con religiosos, afable. 
Con los seglares, severa; 
para ninguna grosera, 
y para todas amable. 

12. En la caridad, perfecta; 
en la humildad, profundada; 
en el silencio, extremada; 
en el hablar cicunspecta. 

13. Con quien te injuria, clemente; 
en las honras, confundida. 
Si te reprenden, sufrida; 
si reprendieres, prudente. 

14. En las rejas, violentada; 
por obediencia, forzosa. 
Acuerdate eres esposa 
de Cristo, a El consagrada. 

353 
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15. Para los hombres, entera; 
de su trato retirada. 
De sabios aconsejada; 
del que ignora, consejera. 

16. En tu libertad cautiva, 
de tu fin incierto cierta, 
vive viva como muerta 
para que muerta estes viva. 

17. Quien de Cristo y su consejo 
quisiere alcanzar la palma, 
componga su cuerpo y alma 
a la vista de este espejo. 
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5. 

J:NES DE LA CRUZ 

1. CONFLICTO VOCACIONAV7 

[ ... J Pasados algunos dias, estando yo en el convento de pa
dres dominicos [de Alicante J, delante del altar mayor, y estando 
recogida en el retiro interior olvidada de to do 10 de aca, se me 
represento -y asi claramente vi- encima del sagrario, a la parte de 
la epistola, dos habitos puesto en forma, derechos, cuyos h:ibitos 
eran uno blanco y otro negro. Yo entendf ser el h:ibito blanco de 
mi padre santo Domingo, y el negro entendi ser del padre san 
Agustin. Yo parece me aficione a1 h:ibito del padre san Agustin; 
pero como tenia poca noticia y no sabia que hubiese monjas des
calzas agustinas [ ... J 

En la misma capilla -que era de Nuestra Senora del Rosario
estaba en companfa de algunas siervas de Dios. Vino un re1igioso 
dominico, muy siervo de Dios. Llegaba de camino. Venia de Denia. 
Dijo haber estado en el convento de agustinas descalzas, y que 
estaba muy edificado de su retiro y modo de proceder. 

Yo, entre otras cosas, luego Ie pregunte que vestian, y el buen 
padre luego sa co un pedazo de jerga negra, la cual dijo haber 
pedido por su devocion. Como yo Ie vi, me console mucho; luego 
conOel ser 10 mismo que yo en la vision habia visto. Solamente 
habfa diferencia en ciertas rayas 0 hilos que algo tiraban a colora
do, que no los habfa en el habito que yo vi. E1 caso es que, al 
principio de las fundaciones, antes que hiciesen jergas a proposi
to para vestirse, tenfan piezas de estas jergas que para mantas a las 

57 Del Libra de la vida de la Madre Inis de Santa Cruz. 



356 AGUSTINAS DESCALZAS 

bestias solfan traer de Castillaj y ciertas rayas de colores que en 
algunas de elIas habia, no tomaban el tinte negro de manera que 
a po cos dias no campeasen alglin tanto los colores, perdiendose 
algo el color negro [ ... ] 

Y, asi, desde luego determine y tuve por asentado ser la volun
tad de Dios que yo, aunque muy indigna, vistiese este santo habi
to de agustinas reformadas descalzas. Dije mi determinacion a mi 
madre [ ... ] Mi madre se informoj y entre tanto sucedio esta fun
dacion que se hizo en La OBeria, en la cual-ordenandolo nuestro 
Seiior- determine tomar el habito. 

Cuando se entendio mi determinacion, fue tanta la bateria del 
demonio que fue bien menester -seglin yo soy- su divina Bondad 
me previniese -como arriba dije- con aquellas palabras: Pre para 
tu alma para la tentaci6n, cuyas palabras me daban mucho animo. 
Decianme tantas y tales cosas de la tierra, de la casa, de la gente y 
aun de las monjasj y esto, personas de calidad y que me querian 
bien. Particularmente, en cierta ocasion, estaban tan maravilla
das [que] no podian pensar -decian- que me podia moverj que as! 
determinase dejar -decian- conventos tan religiosos, yen ciudad, 
estando en su mana escoger, y en su misma tierraj para ir -de
cian- a una tierra desdichada. Me tenfan mucha lastima. Decianme 
que sin duda me habia de arrepentir. Tenfanme voluntad, y as! 10 
tomaban a pechosj y con sus razones y ejemplos que me ponian 
delante, me apretaron de manera que me obligaron a decir: «Se
iiores: ~En esa tierra hay Dios? Porque a mi con eso me bastaj yo 
no bus co otra cosa». 

Pero a ratos no dejaba de darme harto cuidado, ya veces las 
noches pasaba casi de claro. Mi hermano Juan Bautista me queria 
mucho. Me decia: «Hermana: mirad bien 10 que haceis. Tales y 
tales personas, y unos y otros, me estan molestando [para] que yo 
no haga tal, que me he de arrepentir de haberos llevado a esa 
tierra. A otros les parece que yo os quiero enterrar. No hay quien 
de vuestra determinacion no se maraville, y aun mas de que yo 
venga bien en ella». Ya ratos -como digo- hacia yo 10 mismo a mi 
a solas. Maravillandome de mi determinacion, decia: «~Yo se 10 
que hago? Tengo aqui dos conventos, tantas amigas y conocidas 
que me 10 rueganj y en la misma tierra, y otras en Orihuela, y 
personas conocidas y tan siervas de Dios. ~ Y he de ir alIa entre 
peiias, y con tantas incomodidades, y con peligro -seglin dicen-
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que no podre perseverar? Pues, como todos los dicen, algo sera. 
Pues ~no es necedad arrojarse asi, y sin haber nadie que me 10 
aconseje? En dos dias me habre de volverj porque yo, desconten
ta, no profesare». Cuando llegaba aqui, suspendia el pensamien
to por un rata y con harta afliccion, pero no tardaba la divina 
Bondad, dandome retiro 0 recogimiento interior, y con eso -joh, 
bendito Dios!-Iuego se borraban todas aquellas turbaciones, que
dando animosa y contenta. Parece que claramente entendfa que 
su Majestad de eso gustaba, de que todo 10 que me decian no 
hiciese caso, y que me ayudaria su Majestad. 

Cuando venfamos a La Olleria para tomar el habito, parece 
quiso Dios probarnos. Nos llevaron por caminos tan rodeados y 
tan rompidos, habia tan hondas y largas cavas y en parte tan es
trecho el camino, con subidas y bajadas tales -particularmente, 
cerca de Villena- que los carreteros pensaron perderse. Despues 
se maravillaban y decian que fue cosa muy particular no haberse 
despeiiado mulas y carro. A mi me dio Dios nuestro Seiior un 
animo de manera que no quise bajar del carro -joh, bendito Dios!-, 
y con eso parece Ie cobraba mi buen hermano, el cual, acerdndo
se al carro donde yo sola habia quedado, alguna vez, particular
mente hallandose en los pasos mas peligrosos, me decia: «Her
mana, ahora es horaj quien nos trae nos saque de este trabajo». 

Cuando esta[ba]mos cerca de La Olleria, Ie parecio a mi her
mana -y fue inspiracion de Dios- que por un rato bajasemos del 
carro, el cual, para pasar el rio, hubo de rodear algo. Despues 
sentimos grandes voces, y fue que, al pasar del rio, crecio tanto 
que -seglin dijeron los carreteros- se vieron en grande aprietoj 
pensaron que -por 10 menos, seglin decian- se les ahogaran las 
reatas. Y no habia un cuarto de hora que Ie habiamos pasado, que 
no venia dos dedos de agua. 

2. UN DONADO DE CONVENTO: JOSE ROS58 

Una vez [ ... ], habiendo el seiior Arzobispo, a peticion del con
vento, acomodado en cierta ermita al donado -el cual habia aiios 
que servia y daba recado al torno-, y asi busdbamos otra persona 

58 lb. 
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que fuese al proposito para ese ministerio, porque al fin estaba el 
convento en eso desacomodado. Y, visto que no se hallaba perso
na al proposito, yo les pedi a las hermanas rogasen a Dios Nues
tro Senor fuese servido de encaminar persona para dona do tal 
cual para ese ministerio convenia. 

Y, estando en ora cion en el retiro interior, asi claramente oi 
que me decia el Senor: «Ya se crfa». Con eso quede yo y estuve 
muy consolada y muy confiada, aunque yo pensaba que decir «Ya 
se crfa» seria alin de leche. Y, asi, bobamente Ie decia yo a la Ma
jestad: «Senor, ~y entre tanto?». Bien que sentfa en mi ciertas 
esperanzas en su divina Providencia. 

AI fin, luego, dentro de breves dias, encamino su divina Pro
videncia -que nunca falta- un muchacho, de la Fuente de la Hi
guera natural, hijo de buenos padres, muy cristianos [ ... ] Cuyo 
nombre del sobredicho muchacho era Jose Ros, de edad de doce 
o catorce anos. 

La tornera, que entonces era la hermana Juanangela de San 
Nicolas59, muy sierva de Dios y dada ala oracion [ ... ], con cuida
do Ie enseiiaba las oraciones y toda la doctrina cristiana, a confe
sarse y asimismo a rezar el santo rosario; y todos los dias Ie rezaba 
meditando los misterios. 

Ya desde luego daba muestras de ser bien inclinado. Aprendio 
a leer y se aficiono a leer libros de devocion y vidas de santos. Y 
procuraba imitarlas; y, con su ejemplo, otros de su edad venian a 
el para que les ensenase, y se confesaban y comulgaban a menu
do, y rezaban el rosario, tamaban disciplina, tenian oracion, ayu
naban y otros ejercicios. Tambien les ensenaba a tener alglin rata 
de meditacion. 

Era humilde, obediente y rendido. No se me acuerda haber 
oido decir ni a las hermanas torn eras, en anos que ha que sirve en 
casa, Ie hayan oido decir una palabra con sentimiento. Antes bien, 
ha tenido siempre sujecion y respeto, particularmente a las tor
neras. Asimismo, en 10 que respeto el vestir y la comida, de todo 

59 Hermana carnal de Ines de la Cruz. Ambas tomaron el habito el mis
mo dia (3 junio 1612), y el mismo dia profesaron (6 junio 1613). Ines teje 
aqui el elogio -que no reproducimos- de su hermana, fallecida el 30 abril 
1637. 
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se contentaba. Yera muy fiel: aunque Ie envien a cobrar cuales
quier cantidades dentro y fuera de la villa, jamas se Ie ha podido 
notar la mas minima falta. 

De deudos, muy desapegado, aunque sean hermanos, ni de 
cosa alguna -de todo esto, aDios gracias-. Y se ha conservado 
siempre muyapartado. Cuando en ocasiones que Ie envian a Va
lencia y otras partes, no busca comparua; antes bien, suele decir 
que mas quiere ir solo, que Ie va mejor, y que puede gozar de 
quietud. En cosas de trabajo y cualesquier del servicio de la casa, 
en todo se ha impuesto. Y, aunque des de luego pidio vestirse el 
habito de donado, se Ie dilato hasta los diecinueve aDos cumplidos. 

Torno por nombre el hermanoJose de la Cruz. Y, a Dios gra
cias, la ha llevado siempre, de manera que jamas se Ie ha oido 
decir: «Esto quiero», 0 «no quiero»; siempre, con una igualdad 
en todas las cosas. Se ha dado ala oracion, y ha trabajado en ello, 
y Dios Ie hace muy particular merced siempre continuamente 
-seglin el mismo dice-; y se conoce que no pierde el hilo de la 
ora cion y presencia de Dios. AI principio, todo el ejercicio de 
ora cion era por los pasos de la Pasion del Senor, en que siempre 
se regalaba; pero despues, con decir el Gloria Patri, no ha menes
ter mas: luego se Ie suspende la mente en Dios. Y es tan continuo 
el estar siempre asi empleado, y es de manera la fuerza interior, 
que muchas veces, y aun dias, pasan sin poder comer. 

Pero no por eso deja de acudir a los ministerios que de ordi
nario en el torno se ofrecen. Y aun los ratos que no hay que hacer, 
no esta ocioso, sino que, movido de si mismo con una muy carita
tiva y filial aficion, trabaja alga de manos, como es hacer esteras, 
cuerdas y cosas de esta manera, y escobas para las hermanas -que 
se gastan no pocas-. AI fin, todo para la comunidad, que 10 que es 
para si en particular, cosa ninguna. 

No posee nada, ni se cura de ello, ni del comer ni del vestido, 
sino que vive con mucha pobreza y total descuido. De tal manera 
que, cuando en alguna ocasion alguna persona Ie dice: «Herma
no, ~que no puede tener nada en su celda, aunque sea unas nue
ces?», 0 cosas de esta manera, luego responde: «Pues si me 10 dan 
cuando no he menester, ~para que quiero las nueces?». Es cos a de 
alabar al Senor el desapego que tiene. Y no menos del estar siem
pre aparejado para cualquier cos a que se Ie ordene y cualquier 
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cos a que Ie manden; 1uego, sin reparo, deja 10 que a1 parecer con 
gusto hacfa y con e1 mismo acude a 10 que se Ie ordena. Yes cosa 
notable porque, a1 fin, ocasiones vienen [en] que 10 que es que
brar nuestra vo1untad no es 10 menos dificultoso. 

Pues en 10 que toca a1 recato, por 1a bondad del Senor no se Ie 
ha conocido 1a mas [minima] cosa que contradiga. Y no Ie fa1ta
ron com bates del enemigo a1 principio; de tal manera que, cuan
do venia la noche -aunque cansado por haber trabajado todo e1 
dia- era tan maliciosa la guerra que el demonio Ie hacfa que no se 
acostaba, sino que pasaba las noches de rodillas pidiendo favor a 
Dios nuestro Senor por medio de algunos santos a quien tenia 
mas devoci6n, particularmente del padre san Jose y de 1a Virgen 
nuestra Senora, que es gran protectora y no deja de favorecer 
particularmente a quien con veras se Ie encomienda. 
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:.1~" de SAlle,i,. Vdlencla .. 

LA V.EM: JUANA DE LA ENCARNACION 
AGUSTINA DESCALZA 

Comu'f\lcQla Jesucl'istO Sll Sagrada Pasion en 1714 murio en Sll 
~uTtvento _ de.Mut'cia. _el11 Nov: 1715. 

27. La madre Juana de la Encarnaci6n 

Estampa inspirada en el grabado que publica: JUANA DE LA ENCARNACI6N. Passi6n de 
Christo f. .. J. Madrid 1720 (tras la licencia y las tablas). IDEM. Dispertador del alma religiosa 
[ .. . J. Madrid 1723. 1O·ll. Luis Ignacio ZEVALLOS. Vida y virtudes [ ... J de la venerable Madre 

Juana de la Encarnaci6n [ ... J. Madrid 1726.284·285. 
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6. 

MARiA DEJESUS 

1. DEL CAMINO DE PERFECCION 

Capitulo trigesimo seg;undo. 
Del g;usano de la seda acomodado 

a los cuatro estados del alma semejante a estos g;usanitof>o 

El gusano de la sed a 
cuatro veces muda piel 
por ser ejemplo del alma 
que Ie ha de imitar a el. 

Cuatro estados pasa el alma 
que camina a la virtud. 
Con trabajo y peleas 
se alcanza la quietud. 

Los trabajos la despiertan 
y la pielle hacen mudar. 
Hasta que se quede clara 
siempre se ha de desnudar. 

Despues de purificada, 
procurese bien cerrar 
en el pecho de Jesus, 
que es donde el alma ha de obrar. 

Del pecho de su amado 
paloma sale, 
y se sube a los Cielos 
para gozarle. 

60 En BOIX 355-371. 
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Bendito y alabado sea el Senor, que ha dado un espejo -y mu
chos en muchas cosas- para movernos a amarle y confundirnos 
de no hacerlo. Esto 10 vemos en muchos animales, pero muy en 
particular en los gusanos de la seda; es cosa admirable, para imitar
les en 10 espiritual, si 10 sabemos hacer. 

1. El gusano sale de la labor a su tiempo calentandola sua
vemente. Asi se va avivando; y, si Ie hacen sobrado calor, se que
man y no salddn buenos. Este es el primer estado del alma. No 
ha de empezar la vida espiritual con grandes fervores y a la mitad 
de hacerlo ya no pasar adelante [ ... ] 

Sale el gusanillo negro. Danle la hoja pequena, come y, des
pues que ya tiene doce dias 0 mas, hace la primera dormida. Yen 
ella muda la pie 1 y el negro todo se muda, queda renovado y po
quito mas blanco. Asi el Senor llama las almas para que 10 dejen 
todo y Ie sigan. 

Y de estas hay de dos modos. Vnas que s610 estan divertidas y 
aman las cosas del mundo sin ofender mucho al Senor, siendo de 
buenos naturales, por 10 que no les cuesta mucho mudar de cos
tumbres; estas mudan el pellejo durmiendo en la oraci6n y morti
ficaci6n, sin que les cueste mucho, asi como al gusanito. Pero las 
almas que han vivido con sus gustos, pasatiempos y estan muy 
arraigadas en las cosas del mundo y son de naturales fuertes, a 
estas cuesta mucho el mudar la piel; estas no la mudadn como los 
gusanos, sino como la serpiente, que, cuando la qui ere mudar, se 
mete por un agujero muy pequeno y alli, a fuerza, muda la piel; y 
para esto ha de ser el alma prudente como la serpiente, y ha de 
tomar por agujero los pies de Jesus y su cruz, pasando por el agu
jero de la cruz a imitaci6n de Jesus [ ... ] 

2. La segunda dormida del gusano y el segundo estado del 
alma es este. Pues digo que el gusano va comiendo y, haciendole 
fuego para que se crie bien y crezca, a los doce mas 0 mas se 
vuelve a dormir y luego vuelve a mudar la piel, sale mas crecido y 
va mudando mas de color, haciendose mas blanco, porque come 
la hoja mas crecida; y esta, de su natural, ha de ser de moral, que 
si Ie dies en otra no la comeria ni haria nada. 

Asi el alma. Su natural comida es Dios del Santisimo Sacra
mento, de quien se sustenta el pensamiento pensando en su Dios, 
la voluntad en amarle; porque, si se sustenta de cosas de la tierra, 
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es muerta, pues no esta en su centro y natural, que es Dios; y todo 
10 que no es comer y sustentarse de su divina Majestad, es penar y 
morir [ ... J Asf, esta alma va mudando las costumbres y se mejora 
en todo 10 bueno; va mudando de color y se hace mas blanca con 
la vestidura de la gracia del Senor; y se da mas a la ora cion, cre
ciendo mucho en la meditacion de la Pasion del Senor [ ... J 

3. La tercera dormida del gusano, como es mas crecido, ya Ie 
cuesta mas de mudar la piel, y muda de color, y se hace mas blan
co y muy diferente. En este estado tercero, el alma ya esta mas 
crecida en la virtud y amor del Senor, pero Ie cuesta mucho el 
haber de mudar del todo, costandoles a unas almas mas y a otras 
menos: las de los naturales quietos y humildes y deseosos de sole
dad, estos se hacen poe a fuerza para obrar la perfeccion, porque 
les viene de natural y no les cuesta tanto el mortificarse y el ne
garse como los que son de natural pronto, amigos de hablar y 
saberlo todo, altivos de natural; a estos cuesta mucho la virtud y 
morir a todo, porque cad a cosa les cuesta tanto que, si se vencen 
y 10 hacen, ganadn mas que los otros en la gracia del Senor, con 
la cual to do se puede hacer y sin ella nada [ ... J 

4. Estos gusanitos que van a la postrera dormida, que es la 
cuarta, esta es la mayor y mas peligrosa, porque se suelen morir 
en la dormida; pero los que mudan la piel y salen blandos y gran
des, crecen despues mucho en pocos dfas hasta hacerse claros y 
crecidos, y entonces que ya han acabado de crecer se suben a la 
ramita a labrar el capillo y enterrarse en el hasta que salga la palo
ma a hacer la labor. Esto es 10 postrero que hace el gusano; hasta 
que muere obra, y da la ganancia a quien Ie sustento [ ... J 

jOh, y cuanto cuesta el acabar de morir a todo 10 de ad y a sf 
rnismo! Por eso hay tan pocos que lleguen al fin, por no querer 
padecer ni mortificarse. Hay algunas almas que, sin padecer, les 
parece 10 alcanzaran todo. Y se enganan, porque to do 10 bueno 
cuesta; y esto de morir a todo, mas. Asf, si quieren mucho a Jesus, 
abrasense con la cruz y tendran mucho del Senor, pues es justo 
hacerlo por mucho que nos cueste. Porque esto de ir el alma mu
riendo poco a poco, dejando una cos a un dfa, y otro volviendola a 
tomar, yvivir haciendo y deshaciendo y nunca acabando del todo, 
esto es de almas timid as, que todo 10 temen y les espanta. Y todo 
es que Ie falta amor y luz; que, si la tuvieran, se deterrninaran de 
una [vezJ a pasar por todo para llegar al fin [ ... J 
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[ ... J Ya lIego el gusano a hacerse claro. Ya acabo de comer. Ya se 
halla para subir a la ramita. Ya no Ie queda mas que la seda, y enton
ces se encierra en el capillo, y labra todo 10 que tiene dentro -que es 
la seda-, y despues sale paloma y da la labor. As!, el alma, cuando ya 
esta unida y transformada en Dios, sube al monte de la perfeccion, 
porque se supo estrechar asf como el gusano en el capillo [ ... J 

Y luego la encierra Jesus en su pecho, que es su capillo. Y, 
saliendo de allf paloma, hace la labor de sus virtudes no solamen
te para ella, sino que con su buen ejemplo se aprovechan los de
mas. Y, asf, esta alma esta encerrada en el Senor y enamorada de 
la cruz, porque por ella alcanzo todas estas dichas. Pues, as! como 
el gusano acabado de comer, esta ya claro y el mismo de su natu
ral busca la ramita para obrar el capillo, asf el alma que ha llegado 
a este grado -que es el mayor para esta vida de union y transforma
cion con su Senor-, como ya se halla clara porque ha acabado de 
comer las cornidas de esta vida, ya no halla gusto en nada de ad, 
ni en ver ni en oir ni en hablar, porque todo 10 que no es Dios Ie 
sirve de tormento. Y, asf, no vive sino para amar y penar. En la 
comida no hall a gusto, porque el Senor se 10 quito. Y, asf, solo 
come para mas penar y sustentarse; y porque Dios 10 quiere, y no 
mas. Asf, esta alma to do su gusto y regalo 10 tiene en solo su 
Esposo y su cruz, porque esta en la luz mas clara que nunca, yella 
misma se sube a la cruz, y no se halla sin ella. 

2. LAS CARTILLAS EN QUE EL SENOR LE 
ENSENABA61 

1. Vime luego a mf rnisma como de edad de tres anos, con una 
cartilla en las manos, y [el Senor], dandome leccion, me dijo: 

- Di, hija mfa: <<Jesus». Esto es: Yo, hija, soy tu Esposo. Ya 
sabes que soy muy celoso. Ofrecete toda a mf muchas veces con 
todos tus pensamientos, palabras y obras. Cuanto hicieres 10 has 
de hacer puramente por Mi. 

Aquf entendi las muchas obligaciones que el alma tiene al Se
nor, y que su divina Majestad se contenta con que Ie tenga fide
lidad como debe. 

61 De sus apuntes espirimales, en VILLERINO 3, 366a-369b. 
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Prosiguio en Ie leccion, y me mando que dijese «A», y me 
explico que esta letra dice: «Senor, ~quien sois Vos, y quien soy 
yo?». Y asi me dio un gran conocimiento de Dios y de sus atribu
tos, y de mi vileza y cuan nada soy, que solo para pecar tengo 
fuerzas; y me dio un humilde conocimiento de que solo a la vista 
de la grandeza de Dios hacemos algo, y que solo su divina Majes
tad es el que es -que 10 demas no es-. 

2. Luego me mando que dijese «B», y me explico que queria 
decir esto: «Haz bien a ti y al projimo, rindiendote a padecer con 
humildad cuanto te diere en que merecer». Aqui me dio a co
nocer cuanto importa a una alma obrar bien por dar gusto al Se
nor -sin otro fin-; y no reparar en dichos ni persecuciones de las 
criaturas, que con esta advertencia no se dejaran contristar de 
elias, y con valentia caminaran al Cielo. 

3. Mandome decir «C», y me explico que que ria decir obrase 
con los dones y gracias que me ha dado; que, de no corresponder 
cada uno a los favores que recibio, sera reconvenido en la hora de 
la muerte, y muy castigado. 

Aqui me dijo el Senor: 

- Hija: para hoy, harta leccion te he dado. A su tiempo te 
dare mas. 

Y me quede en sus brazos, estimando este favor y amandolo 
por £1. 

4. Esta doctrina volvio el Senor a ensenarme un ilia de mi 
gran padre santo Tomas de Villanueva, despues de haber comul
gada [ ... ] Me vi segunda vez como una nina de tres anos, y su 
divina Majestad me puso una cartilla en las man os diciendo me 
queria dar leccion. 

Y me mando que dijese «R»; y me explico que queria decir: 
«Renuncio [a] todas las criaturas y a mi misma -por ser criatura 
como ellas-; todos los gustos del cielo y de la tierra, y cuanto 
tiene que darme de premio y gloria, que solo merece mi ingrati
tud que me echen en el infierno. A ti solo quiero, y muy de veras 
renuncio desde ahora todo 10 que no es puro Dios. 

5. Luego me dijo su divina Majestad: 

- Di, hija, «0»; esto es «Olvido de to do y memoria solo de 
Dios, que es muy celoso y quiere que solo su esposa se acuerde de 
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que es su Esposo y olvide cuanto hay criado». En esto entendi 10 
que el alma debe estar siempre en su Esposo, olvidarse de todo 
[ ... ] 

6. Luego me mand6 el Senor que dijese «U»; esto es: «Hu
mildad profunda, que no se halla su divina Majestad sino en el 
humilde de corazon». Y, asi, me dijo: 

- Hija: da toda la gloria aDios, y toma para ti 10 que es tuyo, 
que es nada y no tener de tu cosecha sino flaqueza y miseria; y 
que no mereces nada de 10 que tienes bueno; y que te viene corto 
el mal que padeces -por mas que sea-, por 10 que te asegura el 
camino de la salvacion. 

Aqui entendi con luz muy clara 10 poco que soy y 10 menos 
que merezco, que soy un infierno, pues no puedo mas que pecar. 
Asimismo, entendi que solo Dios es el que es, y nosotros no so
mos; y que, si no hicieren caso de mi, mucho menos merezco; si 
me pisaren, no me hacen agravio, que la nada no es capaz de hon
ra ni de estimacion. Esta bajeza es el balsamo que conserva la 
grandeza de la perfeccion [ ... ] 

7. Despues de haberme dado estas lecciones, llego el dia del 
Patrocinio y, antes de comulgar, vino a mi alma el Senor; y me la 
lleno toda de los rayos de la claridad inaccesible en que se esta 
gozando; e imprimia a un tiempo en mi alma las virtudes, al modo 
que en la cera se imprime el sello. Y, despues de haber comulga
do, me dijo: 

- Hija: las lecciones que te he dado sobre las seis letras, son 
puntos de meditacion para los seis dias de la semana. Y el do
mingo, que no entra en ellos, sea la meditacion esta: Entre en 
consideracion el alma de que es esposa del Senor, y la obligaci6n 
que tiene de guardarle en todo fidelidad, no faltandole en 
pensamientos, palabras y obras; y poner todo su amor, voluntad y 
afecto en su Esposo celestial, poniendo en ejecucion todas las cosas 
que se han dicho acerca de esto ya. 

8. La meditaei6n del lunes sera la A, meditando el alma la 
distancia que hay del Criador a la criatura; dieiendo muchas ve
ees en su eoraz6n 10 que de ordinario mi grande [padre san] Agus
tin, diciendo: «Senor, jquien sois Vos, y quien soy yo!». Conside
rar la grandeza de Dios y nuestra vileza, y euan nada somos; y, 
con deeir en las ocasiones de sufrimiento y [en] que haeen me-
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nosprecio de nosotros: «jCuan nada soy», todo quedara vencido; 
y podremos decir con san Francisco: «Dios mio y todas las co
sas»; pues, teniendo aDios, nada falta, y todo 10 que no es Dios 
aparta de Dios. 

9. El martes dara materia de meditacion la B. Esto es, obrar 
bien asf en palabras como en obras; sufrir a mis hermanos hacien
doles bien a todos, cuidando del bien de mi alma primero. 

10. El miercoles, la C. Esto es, obrar el alma segtin la luz que 
alcanzo de Dios, y los auxilios y mercedes que la hizo. Considere 
la cuenta estrecha que de esto Ie ha de dar, y procure poner en 
ejecucion aquello que alcanzare ser de mayor perfeccion y honra 
del Senor -que mas temeroso es dar cuenta de las ilustraciones y 
auxilios que el Senor les dio a las almas, que de los pecados, sien
do [esta] tan de temer-. 

11. El jueves dara a la meditacion la R materia. Esto es, re
nunciar [a] todas las criaturas y a sf mismos -por ser criaturas, 
como las demas criaturas-, y [a] todos los gustos, aunque sean de 
la mana de Dios. No asirse a ellos, sino al que los da. Renuncien 
[a] los contentos y glorias del cielo y de la tierra. 

jOh, soledad dichos! jYa 10 que llego el alma que la alcanzo, 
pues se goza en puro espfritu solo en Dios! Este es el blanco de 
toda la vida espiritual: vivir a todo muertos, y dejarlo en vida todo. 

12. El viernes sera la meditacion en la O. Esto es, alvida del 
mundo y memoria de solo Dios. La mayor dicha del alma consis
te en olvidarse de todo, y de sf misma; y acordarse solo del Senor, 
amandole mucho y tratandole por la oracion. Este olvido hace 
santos; y es justa Ie tenga el alma escrito en su corazon, y que 10 
que no es Dios aparta de Dios. Esto se alcanza por la ora cion, 
asegurandose el alma en ella sabiduria y conocimiento de 10 que 
Ie conviene obrar para el acierto de la salva cion. 

13. [El] sabado se ha de ejercitar en la U. Esto es, humildad 
profunda, que es el fundamento de todas las virtudes. Sin ella no 
hay ninguna, ni con ella cupo nunca la soberbia, por haber entre 
las dos un paredon de bronce, que no da lugar a que en ninguna 
ocasion se careen. 

14. EI domingo se tomara el alma cuenta de como se porto en 
estas meditaciones. Y de 10 que hubiere faltado pidale aDios per-
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don. Y, si hallare que ha aprovechado, dele gracias del fruto que 
ha sacado, y pidale su gracia para continuar en la meditacion de la 
semana siguiente, con gran confianza de que el Senor se la dara 
-que es liberalisimo, mas quiere nos ayudemos poniendo de nues
tra parte 10 que esta en nuestra mano-. 
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28. Madre Margarita del Espiritu Santo 

Estampa 

APENDICE III 

7. 
JUANA DE LA ENCARNACION 

1. DE SU OBRA PASSION DE CHRISTO 

Ve llevar al Senor al concilio y ser preser/tado ante 
Pilatos. Yexplica con mayor claridad la IJYandeza de su 
contemplacion y ixtasis admirable que su Majestad la 
comunico. Lo que padecio en estos tribunales, con otras 

cosas venerablel>2 
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1. Despues de haberme el Senor convidado [aJ que Ie acom
panase -como ya dije-, porque iba a ser juzgado por los ministros 
de la maldad, me hizo su Majestad presente aquel concilio como 
si realmente Ie viera; con los sacerdotes y principes, que veia como 
con un velo 0 sombra, pero con certeza conoda sin poder dudar 
ser ellos, y del mismo modo que asistian alIi muchas legiones de 
demonios que gobernaban sus cora zones. Todo esto veta del modo 
dicho, en parte mas inferior que la que gozaba; y veia claramente 
al Salvador en el retiro de mi alma. 

No es ponderable el dolor, confusion, compasion y higrimas 
que experimente cuando vi que, mandan do comparecer al Salva
dor, Ie desataron de adonde Ie tenian amarrado y, apretandole 
mas los cordeles, anadiendo golpes, palabras diabolicas, punta
pies, pufiadas y empellones, Ie llevaban al concilio. Mi alma, que 
veia al Senor sin abrir sus labios, sin quejarse ni defenderse, cami
nar con una suma modestia, mansedumbre y compostura, seguia 
a su Majestad con todo el amor de mi corazon y atencion de mis 
potencias, llena de admiracion mi alma, toda embebida en el Se
nor, retirados los sentidos; y, con la compasion de ver la Majestad 

62 Madrid 1720, pp. 155-160 (Cap. XIV). 
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que padecia, Ie daba muchas alabanzas, adoraba por mi Dios y 
Redentor, deseando ser la tierra que pisaba y padecer, sin dejarle, 
en todos sus tormentos; resonando en mi alma con penetrantfsimo 
dolor las palabras afrentosas que Ie decian al Senor 

Su Majestad me asista para que acierte a obedecer, porque, a 
la verdad, ni se explicarme y me falta el animo y las fuerzas para 
hablar en esto. 

2. Vio mi alma como presentaron al mansfsimo e inocentf
simo Cordero de Dios ante aquellos inicuos jueces que, revesti
dos del demonio, querfan condenarle a muerte, y con gran supe
rioridad preguntaron al Salvador que les dijese si era Cristo. Res
pondio su Majestad, seglin entendio mi alma: -Si yo os 10 dijere, 
no 10 creeriis; pero en verdad os digo que veriis al Hijo del Hombre a la 
diestra de la vi1'1Ud de Dios. Y replicando ellos: -Luego tU eres Hijo 
de Dios, concediolo el Senor diciendo: -Vosotros decis que yo 10 soy. 
Entonces, ciegos, clamaron no tener necesidad de testigos; y, le
van tan dose todos con gran descortesia, Ie maltrataron y manda
ron lIevar bien atado y amarrado ante Pilatos, acusandole [de] 
que alborotaba la gente, revolvfa el pueblo y se queria hacer Rey 
e Hijo de Dios. 

Yo no estoy en mi, ni puedo significar 10 que mi alma sintio y 
al presente experimento. Muero de pena y dolor indecible, ni 
puedo proseguir si su Majestad no me fortalece. ~Es posible, mi 
Dios, que viva habiendoos visto padecer semejantes afrentas? 
jDejame, Bien mio, morir a vista de tus tormentos! jOh, alma de 
mi alma, y aliento de mi corazon, como asi, Dios mio, mi dueno, 
tu Majestad tan ultrajada! jTu grandeza, abatida! jEI Juez verda
dero, juzgado! jEI Senor de los angeles, reo, y condenado! jOh, 
alma mia y lumbre de mi corazon! 

3. Conoci como Pilatos les decia a los judfos que no hallaba 
causa alguna para condenar al Salvador; que ellos Ie tomasen y 
juzgasen seglin sus leyes. Le dio el Senor a Pilatos -como 10 en
tendi- conocimiento de su inocencia y de la envidia de los acusa
dores, aunque no Ie fue de provecho por no cooperar a la verdad 
que conocia. 

Oh, Senor, cuanto me debo yo temer, pues no me asegura la 
luz que recibo ni tener conocimiento de las verda des eternas, si 
no corresponden mis obras, como Ie sucedio a este miserable 
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hombre. No permitais, Senor, que por malograr yo tantas miseri
cordias te pierda. Se cubre de angustia mi corazon, y se estreme
cen mis carnes de temor: si sere tan infeliz que pierda tu luz [ ... ] 
Estando mi alma en esto, se desha cia en afectos al Senor, y aun 
ahora no quepo en mi ni se 10 que he dicho ni 10 que he dejado 
por decir; porque bien conozco falto en algunas cosas al orden 
con que las entendf, y asi 10 ire escribiendo conforme me fuere 
acordando. 

4. Me parece sedan como las seis de la manana cuando vi al 
Senor en casa de Pilatos. Y, con solo ver el sembi ante del Salva
dor con tanta mesura y modestia, con tal paciencia y manse dum
bre, Ie dijo que es 10 que respondia a tantas acusaciones como Ie 
hacian. Y, viendo que el Senor callaba, se admiro mucho de tal 
silencio; y, retirando a su Majestad a solas, Ie dijo: -Tu gente y 
pontifices te ban traido a mi tribunal; dime 10 que bas becbo, 0 si eres rey 
de los judi os. A [10] que mi dulcisimo Jesus respondia: -Mi reino 
no es de este mundo, porque, a serlo, cierto es que mis vasallos me defen
dieran; mas abora no tengo aqui mi reino. Y, creyendo en parte Pilatos 
esta respuesta, replica al Senor: -Luego tU rey eres, pues dices que 
tienes reino. No 10 nega el Senor; antes, anadio: -Tu dices que yo 
soy rey; y para dar testimonio de la verdad nad yo en el mundo, y los que 
son nacidos de la verdad oyen mis palabras. Conoci que Pilatos se 
admira de estas respuestas; y, volviendole a preguntar: -lQui 
cosa eTa verdad?, sin aguardar respuesta que yo entendiera, se vol
via a los judios y les dijo como no hallaba en el Senor culpa para 
condenarle. 

Todo esto 10 entendia mi alma, veia, sabia, oia con suma cer
teza y distincian, con la misma que poseia del Senor, con la cual 
dilataba su Majestad mi capacidad para que, sin impedirse ni em
barazarse unas cosas a otras, conociese 10 que su Majestad queria. 
Y, seglin 10 que mi alma experimentaba, tenia dentro de si al mis
mo Senor, cuya vista hacia quedasen impresas sus palabras de fuego 
en mi cora zan, introducidas en mi alma para nunca borrarlas y 
vivir siempre penetrada de dolor de sus penas, y de su amor para 
agradecer tantas misericordias, y de temor para jamas of enderle, 
sin perder de vista mi suma miseria. 

5. En este tiempo en que el Senor dijo que su reino no era de 
este mundo, quiso su Ma jestad que mi alma gozara y viviera en su 
reino a solas con el Senor. Porque, quedando como dorrnidos los 
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sentidos corporales para las cos as exteriores, las potencias de mi 
alma estaban muy despiertas y embebidas en la voluntad de Dios, 
de quien gozaban profundfsimamente; y, creciendo mas el cono
cimiento, vefa la grandeza del Senor Dios todopoderoso y mi 
bajeza y pobreza, gozandose mi alma de ser tan nada y [ de] que su 
Majestad 10 sea todo, infinito en sus perfecciones, todopoderoso, 
que sean tan superabundantes sus limosnas y beneficios en rique
za y gracia, como dadivas de un Rey poderoso y eterno [ ... ] 

Hace aqui un parintesis la venerable Madre de las 
cosas admirables, y aun milagrosas, que experimento 
muchas veces escribiendo esta su cuenta de conciencia; 

con otras senales de su buen espiritu63 

1. Son tales y tantos los afectos que se renuevan en mi alma 
con la cuenta que voy dando de estos beneficios del Senor por 
obediencia que, si no fuera por la eficacia de esta virtud, hubiera 
muchas veces desfallecido sin poder proseguir escribiendo. Otras 
veces es talla abundancia de lagrimas que caen sobre el papel, 
que me admir~ como puedo formar, ni aun ver, las letras, por 
cegarme su multitud. Pero, advertido este impedimento, pi do a 
su Majestad serenidad para poder obedecer escribiendo; y luego, 
inmediatamente, me he hallado con entero sosiego, cesando del 
todo las higrimas que me impedfan el poder escribir, pero no los 
afectos y efectos de mi interior que las causa ban y ocasionaban. 

Unas veces padezco tal dolor de cabeza y turbacion en la vista, 
que ni dar una docena de pasos puedo sin gran fatiga. En medio 
de esto, en poniendome a escribir la cuenta de mi conciencia, 
aunque persevere una y dos horas escribiendo, cesa todo dolor y 
penalidad, sin sentir la menor fatiga en la cabeza ni turbacion en 
la vista todo el tiempo que me ocupo en estos. Pero 10 mismo es 
dejar de escribir que experimentar la misma penalidad yestorbo; 
de tal suerte que, si me hago fuerza a escribir alguna carta, por 
corta que sea, la cabeza se pone perdida, y los ojos cargados. Lo 
que muchas veces me ha sucedido. Otras experimento esto mis
mo en otras penalidades que padezco, 0 debilidad de fuerzas: nada 
da su Majestad lugar que me moleste el tiempo que escribo; todo 

63 lb., pp. 318-322 (Cap. XXXVIII). 
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dolor y trabajo cesa, y antes y despues de escribir se deja sentir, 
molestando 10 bastante. Bendito sea el Senor, Dios de las 
misericordias. 

2. Tambien se ha repetido el experimentar aquel gran tras
tome y ruido de los demonios en la celda, cuando estoy escri
biendo esta cuenta de mi conciencia. Pero luego, al punto que 
acudo a su Majestad poniendole delante la obediencia y el estor
bo que me ocasiona, se sosiega del todo aquel ruido y estruendo, 
quedando sin impedimento alguno. 0, aunque prosiga y este oyen
do aquel trastorno -como por ahora es 10 mas ordinario-, por 
misericordia de Dios no me sirve de estorbo para proseguir escri
biendo. 

En unas ocasiones me sucede bornirseme de la memoria 10 
que he de dar cuenta; y, luego que hago oracion al Senor para 
ejecutar 10 que me manda, se me hace to do tan presente como si 
acabase entonces de sucederme con toda serenidad y sin la menor 
duda. En otras muchas ocasiones me sucede faltarme la explica
cion para darme a entender en 10 que escribo, por no hallar termi
nos para insinuar el beneficio; 0 porque, aunque los halle algo 
expresivos, me encojo y corto toda a vista de su grandeza y mi 
bajeza, [tanto] que me confundo y consiento en dejar de escribir-
10, 0 insinuarlo con palabras que no digan tanto y minoren el 
beneficio. Pero, como su Majestad es la misma obediencia, me ha 
sucedido en estas ocasiones -y algunas, hasta que 10 tengo escrito, 
sin advertencia mfa ni conocer 10 que hago- haberlo escrito del 
modo y con los terminos que consent! no escribirlo; y en cuyo 
tiempo, estar mi alma muy llena de afectos con su Majestad y 
embebida en su presencia. 

Y no tengo por menor beneficio que, des de que empece a es
cribir la cuenta de mi conciencia, aunque repetidas veces han en
trado con mucha quietud en la celda algunas religiosas -jgloria a 
Dios!- no me han hallado escribiendo ni reparado en eso; por
que, a haberlo sospechado, viviendo en comunidad fuera dificul
toso no hubiera llegado a mi noticia. 

Tampoco puedo dudar que muchas veces experimento, cuan
do escribo esta cuenta, tanta ligereza en la mana como si otra 
persona me la llevara con gran velocidad; de suerte que 10 que yo 
a mi paso escribiera en todo un dfa 0 en mas tiempo, 10 hallo 
haber escrito en una hora 0 en menos. Y esto sin que me estorbe 
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el temblor del pulso, que suele ser tan grande que, en otra mate
ria, con dificultad escribo pocos renglones. 

3. Me ha sucedido consentir no dar con claridad algunas co
sas, y sentir tal reprension interior que no me deja hacerlo si no 
es que atropellara con el escnipulo de mi conciencia. Unas veces, 
estando escribiendo otra cos a de mi conciencia, me he acordado 
de alglin beneficio del Senor 0 circunstancia de que no he dado 
cuenta; y, sin poder pasar adelante ni acertar a formar letra, ha 
hecho su Majestad que, sin advertencia rnia ni libertad, primero 
tengo escrito el tal beneficio que poder proseguir en 10 que que
ria ir prosiguiendo, por cuya causa muchas veces interrumpo 10 
que voy escribiendo. 

Otras muchas veces me sucede estar muy afligida y contur
bada de tentaciones, en particular las que me podian impedir el 
proseguir la cuenta de mi conciencia. Pero, luego que -hecha ora
cion- tomo la pluma por obedecer, mudarme del todo, como si 
por rni no hubiera pasado tal cosa. Pero, dejando de escribir, aun
que unas veces ha perseverado la serenidad, otras vuelve la 
conturbacion. Sea Dios bendito por sus misericordias, que tantas 
usa su Majestad con esta viI criatura, por virtud de la santa obe
diencia. 

Han sido tan repetidas las cosas de este genero que he ex
perimentado desde que escribo esta cuenta de conciencia, que 
por mucho que diga en nada pondero, y la rnisma repeticion me 
ha hecho no poder dudar de ellas ni negarlas; porque, sobre ser 
tan frecuentes, es tanta la claridad con que las estoy tocando que, 
haciendo yo muchas veces por enganarme en ello, no podia, 
reconociendo que estas cosas son puros beneficios de Dios por 
virtud de la santa obediencia -10 que me ha hecho referirlas para 
gloria suya, conociendo que es mucho mas de cuanto yo puedo 
explicar- [ ... J 
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Escribe con purfsima tinta la oracion sobrenatural que 
muchas veces la comunico su Majestad, explicando con 
gran magisterio altfsimas materias, con las seiiales de 

su buen espfritu64 
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1. Cuando mi alma recibe de la misericordia de Dios este modo 
de ora cion, la pasa su Majestad como a otra nueva vida donde, 
muriendo a rni y a todas las criaturas de este mundo, vivo en rni 
Dios, que es mi vida y todo rni amor. Alii me da su Majestad una 
luz muy clara de sf. No como estas luces materiales, que son ti
nieblas en su comparacion, ni es con estos ojos materiales, que 
estos no yen nada; ni por 10 comun con la imaginacion, que esta 
la distingo bien, por la bondad de Dios; siendo mas exterior, me
nos estable, quedandose mas en la superficie 10 que pasa en esta 
potencia, sin comprender ni profundizar tanto en el conocimien
to del beneficio. Esta vista de rni alma, en estas ocasiones, es un 
conocirniento clara, intimo, penetrante; Ie quita su Majestad como 
un velo que tenia, y juntamente la alumbra con una gran claridad 
de Dios y de 10 que quiere que yea; para esto la dilata mas y mas, 
y, como es tan claro el conocirniento de objeto tan apreciable, no 
puede estar ociosa la voluntad, pues cuanto mas conoce mas ama. 

Y con este amor van todos los demas afectos, sin que un os se 
impidan a otras, como si hubiera una voluntad distinta para cada 
uno. La memoria se esta dulcisimamente embebida en 10 rnismo 
que conocen y aman las demas potencias, pues parece que la vo
luntad tambien conoce yel entendimiento tambien ama; y todas 
tres potencias estan unidas conociendo y amando, creyendo, confe
sando, confiando, adorando y esperando: y esto aun mas por 10 
que la fe ensena que por 10 mismo que estan poseyendo y 
experimentando; deseando el alma hacerse ciega a tanta claridad 
por ejercitar la fe. 

2. No se como hay valor en mi para hablar en esto que por rni 
no entiendo, siendo la rnisma ignorancia. Pero de todo esto no 
puedo dudar, porque no puedo negar la verdad de 10 que el Senor 
obra conmigo, pasando a mi alma, cuando es servido, de un ex
tremo a otro; y como si un gigante de grandes fuerzas trastornara 
a un nino de un lugar a otro, as! en un punto pasa el Senor a mi 

64 lb., pp. 459-464 (Cap. LVIII). SERRANO Y SA.'IZ 4,634-635. 
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alma de suma pen a a sumo gozo, de un infierno a una feliz vida 
muy superior a mi; que, a continuarse siempre, fuera una eterni
dad de gloria [ ... J 

Bien veo que, con todo 10 dicho, no llego a explicar la gloria 
de aquella vida, el conocimiento de aquella luz, el aliento de aquella 
voluntad y el alimento de aquel amor. A estas cosas, como a los 
afectos y efectos que experimento entonces, no puedo darles nom
bre. S610 el Senor que 10 da 10 sabe, y en su presencia 10 veremos; 
por ser un modo sutilisimo y como insensible con el que el Senor 
entra en mi alma en si misma, en 10 mas profundo y retirado de 
mi espiritu. ~o porque en el alma haya entradas y salidas; sino es 
porque, con el aumento de su luz, retira a sf todas sus potencias, 
quedando embebidas, retiradas y suavfsimamente oficiosas y admi
radas, recreadas con tanto bien y alimentadas con sus misericor
dias [ ... J Son las palabras de mi Dios tan compendiosas, vivas, 
claras, distintas, manifiestas, sutiles, inteligibles, que penetran toda 
mi alma, sin poder dudar, aunque quisiera, ser de mi Dios. Y, 
como si en un punto se estamparan en mi coraz6n con un sello de 
fuego, llenan mi alma de claridad y la encienden en su amor. Son 
sus voces, su dulcisimo eco y sonido, sin ruido; pero de tanta efi
cacia que parece se convierte toda mi alma en el mismo Dios; y 
como la actividad del fuego en la fragua se introduce tanto en el 
hierro que Ie hace obrar como fuego, asf parece se convierte mi 
alma en su mismo amor. EI morir entonces fuera mi mayor felici
dad, y a no estar tan embebida el alma con su Dios y el cuerpo 
como adormecido, sin vida y sin fuerzas, saliera una persona de si 
ya voces fuera convidando a todas las criaturas [aJ que amasemos 
aDios. 

2. DEL DISPERTADOR DEL ALMA REUGIOSA ... 65 

De la virtud de la caridad y amor de Dios, en que 
estriba toda la peifecci6n y santidad 

Dictamen 94 

EI alma, que da vida a todas las virtu des y como reina las go
bierna, es la caridad para con Dios, cuya perfecci6n, como la del 

65 Madrid 1723, pp. 467-473. 
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oro entre los metales y la del fuego entre los elementos, se eleva 
no s610 sobre todas las virtudes morales sino tambien sobre la fe y 
esperanza teologales (Cf. 1 Cor 13, 13). 

Por la virtud de la fe conoce el alma al Sumo Bien, que es 
Dios. Por la esperanza es llevada a £1. Pero por la caridad Ie llega 
a poseer y a gozar. Esto conseguira el alma religiosa teniendo 
muy presentes los innumerables titulos que hay en Dios, para 
encenderse en su amor. Lo infinito de su ser y bondad, su pere
grina belleza y hermosura, su inmensidad, sabidurfa y grandeza 
sin limite, su misericordia, poder, santidad y adorable majestad, 
con las demas perfecciones y atributos incomprensibles, 10 que 
quiere no s610 que adoremos y respetemos con profunda humil
dad, sino es que manda que Ie amemos -como si su Majestad fue
ra el interesado- con todo el coraz6n, toda el alma, toda la mente 
y todas las fuerzas (Cf. Mc 12, 31). 

Dictamen 95 

En consecuci6n de este amoroso mandato debe el alma reli
giosa, para ir creciendo en el amor de Dios, entregarle toda su 
voluntad, que por ser en el hombre la parte dominante, se Ie da el 
nombre de coraz6n. Entregarle toda el alma, con sus potencias; 
su cuerpo con sus sen tid os; todo su entendimiento y todas sus 
fuerzas, espirituales y corporales, que se consuman dichosamente 
por amor de Dios, a cuyo centro vayan a parar todas sus operaciones. 

Si desea algo un alma religiosa, sea estar unida con su Dios; su 
alegria s610 de 10 que redunda en honra y gloria de Dios; su tris
teza, por las of ens as de Dios; sus temores s610 sean de la desgra
cia y enemistad de Dios; y con semejanza en los demas afectos, 
como en las operaciones del entendimiento, para que cuanto se 
piense, se medite, se discurra, se considere, todo sea para hallar el 
modo de servir y agradar mas aDios. Y como el movimiento de la 
primer rued a del reloj trae a si el movimiento de las demas, segui
ran las operaciones de los sentidos, fuerzas del cuerpo y demas 
apetitos inferiores el movimiento del entendimiento y voluntad. 

Dictamen 96 

Atizara este divino fuego, para que siempre arda en el altar de 
su coraz6n (cf. Lv 6, 10) -que tal debe ser el de un alma dedicada 
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a Dios-, con revolver con frecuencia los beneficios recibidos, de 
naturaleza, de gracia y los prometidos de gloria. EI ser, conser
vacion, libertad, vocacion, justificacion, redencion, recibidos de 
Dios. Con las innumerables gracias -actuales, habituales, auxilian
tes, justificantes y santificantes-; con aquel exceso de infinito amor 
de haber encarnado y he chose hombre por nosotros; tornado so
bre si nuestras enfermedades y miserias de hambre, sed, desnu
dez, fatiga, calor, trabajos, pobreza, dolor, persecuciones, afren
tas, hasta morir desangrado, como malhechor, en una cruz; que
dandose, para fomentar los carinos de las almas, sacramenta do, y 
entrar en comida en su corazon. 

De estas y semejantes finezas de la caridad de Cristo dejo di
cho el apostol san Pablo que no solo convidan, mueven, impelen, 
sino que fuerzan y apremian para que los que viven ya no vivan en 
nada para si, si no es en todo por el amor de aquel piadosisimo 
Senor que murio por nosotros (Cf. 2 Cor 5, 4); y en otra parte: 
Quien con tamanos beneficios no ama a nuestro Senor Jesucristo, sea 
anatematizado y descomulgado (Cf. 1 Cor 16,22). 

Dictamen 97 

Con estos motivos tan poderosos, andan las almas perfectas, 
para serlo mas, en un circulo tan continua do como perfecto, en la 
presencia de Dios, de actos fervorosos de caridad y amor, dese
ando -como mariposas que llegaron a enamorarse de tan hermo
sa luz- quedar dichosamente abrasadas de este divino fuego (cf. 
Dt 4,24). 

Tejiendo esta preciosa tela de tantos hilos de oro cuantos son 
sus afectos -de humildad, paciencia, mortificacion, dolor y amor, 
pena y alegria, afliccion, y aliento, deseos y ansi as, complacencia 
y contricion, seguridad y santo temor, poses ion y esperanza, 
animosidad y desaliento, clamores, peticiones, hacimiento de gra
cias, con otros mil modos y afectos- con que son hijos queridos 
de Dios los que son movidos de su santo espiritu (Cf. Rm 8, 14), 
cuya caridad se difunde en sus cora zones (cf. Rm 5, 5), con que 
llegan a conseguir la verdadera dichosa union que, por medio 
del vinculo y lazo estrecho de la caridad, enlaza, junta y une al 
alma con Dios (cf. Col 3), para que todas las obras sean de perfec
cion. 
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Dictamen 98 

De este amor afectivo se sigue el efectivo, con que las almas se 
van cada rna separando mas de 10 que las puede impedir tan feliz 
union. La espada de esta caridad las va separando y dividiendo 
del amor de las comodidades, honores, deleites, cosas temporales, 
parientes, amigos y de todas las criaturas; viniendo a ser su amor 
fuerte como la muerte, que separa al hombre de todas las cosas 
del mundo (cf. Ct 8,6). 

De suerte que ya ni el dolor agudo de las tribulaciones del 
cuerpo, con hambre, desnudez y trabajos, ni las angustias del alma 
en sequedades, desolaciones y persecuciones, ni la muerte ni la 
vida ni los ardides del demonio, las separan un punto de la cari
dad. Porque, habiendo entregado al Senor todo el afecto de su 
corazon, vencen todas estas cosas -como decia el Apostol- por 
virtud del mismo Senor, que tanto las amo (Rm 8, 37). 

Conociendo practicamente y con la misma experiencia, cada 
dia mas, que aunque por adquirir esta caridad y amor perseve
rante del alma con Dios, consuma todas sus fuerzas, todas sus 
riquezas y caudal, con todas las cosas del mundo, aun todo eso es 
nada, en comparacion de 10 que gana, con solo el amor de Dios 
(cf. Ct 8, 8). 
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29. Madre Vicenta del Coraz6n de Jesus 

Antonio MIRA, Orientaci6nfUnebre en las solemnes exequias f. .. ] a f. .. ] la V. M. Vicenta del 
Coraz6n de Jesus f. .. ], Valencia [1752], I. 

APEN D ICE III 

8. 

JOSEF A DE LA PURIFICACION MASIA 

La religiosa, reconocida, dirige sus amores en el 
sufrimiento al Sagrado Corazon de Jesus. 

Yo deseo padecer 
y 10 quiero con gran ansia, 
pero mi carne rebelde 
se resiste encaprichada. 

Como amo tanto al cuerpo 
y me descuido del alma, 
por eso mi carne siente 
el vivir crucificada. 

Pero yo os prometo ahora 
desde el fondo de mi alma 
el vencerme en mis pasiones 
siendo mas mortificada. 

Si hasta ahora, Jesus mio, 
ingrata, hui de tu cruz, 
enamorada repito 
cantando: «Viva la cruz». 

Entre angustias y agonias, 
Jesus mio, quiero arder 
y con ansi a fervorosa, 
amando oculta el padecer. 

Entre espinas y amarguras 
violeta quiero ser, 
y alli, en las humillaciones, 
mis delicias yo tendre. 

Entre cruces y trabajos 
por tu amor quiero vivir 
humillada y despreciada 
sin alivio hasta el morir. 

383 
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Cuando en la cruz te contemplo, En penas y adversidades 

sediento estas por mi amor. se prueba bien el amor, 

Mira la sed que te ofrezco Y se ve si esta muy fuerte 

para templar tu dolor. o si se rinde al dolor. 

Traspasada con tres clavos EI amor qui ere alma grande, 

en la cruz quiero vivir un corazon desprendido, 

sin arrimo ni consuela para que lleve la cruz 

con mi Amado hasta morir. sin pararse en el camino. 

Cuando enferma y en la cama EI amor nace entre penas, 

los dolores sentire, vive en la humillacion, 

entonces, enajenada, crece en el abandono 

mis am ores cantare. Y reina en la persecucion. 

Abrazada con mi cruz Entre olvidos y desprecios, 

muy gustosa vivire miJesus, quiero vivir 

y, agobiada en mis trabajos, para que pruebes si mi amor 

mil requiebros Ie dire. es puro y sabe sufrir. 

EI amor, que es generoso, Yo desde ahora renuncio 

nunc a se deja vencer a todo vano placer, 

y, aunque sea con dolor, consolaciones y gustos, 

jviva siempre el padecer! abrazando el padecer. 

En la celda retirada Las penas y sequedades 

mi dolor ocultare son regalos de mi Dios, 

y alli, en santo silencio, que quiere en adversidades 

de mi Esposo gozare. probarme todo su amor. 

Yo quisiera amarte tanto Yo quisiera,Jesus mio, 

que pudiera morir luego ser tan humilde y pequena, 

y, en puro acto de amor, siendo pisada de todos 

poseerte por completo. sin que oigan de mi queja. 

Para eso es men ester Yo te ofrezco, Jesus mio, 

que yo sufra en el silencio mis consuelos y regal os, 

haciendome guerra en to do pidiendo me los devuelvas 

solo por darte contento. en cruces y desenganos. 

El amor nunca esta ocioso, Los dos viviremos juntos 

todo 10 qui ere encender sin separarnos jamas 

porque quiere arder en llamas y, asi, los dos cora zones 

y en ansias de padecer. puedan latir a un compas. 
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Por tu amor, Jesus querido, Prisionero en el sagrario 

yo quisiera enloquecer por mi amor quieres vivir. 

y por tonta y despreciada Dejame entrar en tal carcel 

del mundo desaparecer. Y en esa prisi6n vivir. 

Como mariposa ansiosa En esa dulce prisi6n, 

ire volando al sagrario soli taria vivire 

y en amoroso arrullos Y dentro de tu coraz6n 

yo vel are tu descanso. tranquila yo dormire. 

Y, cuando quieras despertar, Y, para colmo de mi dicha, 

alegre entonare mi canto, Dueno de mi coraz6n, 

salido del coraz6n, me permites que yo tenga 

para que te sea grato. la llave de la prisi6n. 

Ni los pajaros alegres Dejame ser centinela 

ni el ruisenor cantando a la puerta del sagrario, 

no me han de ganar nunca alternando con los angeles 

en ala bar a mi Amado. Y sera fines cantando. 

Como industriosa abejita Y alli estare muy gustosa 

yo ire de flor en flor, dia y noche ante el sagrario 

de todas mis hermanitas guardando yo la custodia, 

recogiendo su licor. que esta el tesoro encerrado. 

Y luego ire muy gustosa Y no tengo que entregar 

a ofrecertelo a tus pies, la llave de mi sagrario, 

que estas sediento de amor que yo tengo mis amores 

para refrigerar tu sed. en el viril encerrados. 

Desde el sagrario, amor mio, Y no consentire que nunca 

Tu me llamas sin cesar. salga mi amor del sagrario 

Yo quiero corresponderte Y cuando no pueda vivir 

inmolandome en tu altar. alli muera sofocado. 

Si el amor nos ha junta do Como lampara encendida 

para victimas los dos, yo quiero arder ante tu altar 

yo te ruego, Jesus mio, permaneciendo encendida, 

ser victima del dolor. consumiendome en amar. 

En esa dulce prisi6n, En el silencio de la noche 

Jesus mio, encierrame nos juntaremos los dos 

y, asi, presa y maniatada, Y alli comunicaremos 

mis pecados purgare. coraz6n con coraz6n. 
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jQue gustOSOS estaremos 
en el silencio los dos 
sin que nadie nos conturbe 
nuestra comunicacion! 

Aqu1 vengo cautivada 
por el fuego de tu amor, 
pidiendo que me traspases 
con dardos mi corazon. 

Para que, aS1, llagada 
con el dardo de tu amor, 
me reconozcas por tuya 
al salir de esta prision. 

Desde el c1austro prisionera 
prisionera vivire, 
y, aSl, unida con rni Amado, 
en sus brazos morire. 
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91929495969799100123124 
125126128129130142150158 
168 178 184 198225232282337 
349352 

Carrasco, Rafael 35 
Carros, Constanza 87 
Cartuja de Porta Coeli (Naquera) 25 

458586 154161 
Casa de Arrepentidas de San Gre-

gorio 33 84 205 
Casey, James 35 
Castaneda Alcover, Vicente 43 
Castell Maiques, V. 35 
Castellano Cervera, Jesus 35 
Castellvi, Juan de 24 88 
Catalina Angela de San Juan 248 
Catalina de C6rdoba 118 
Catalina de la Santisima Trinidad 

105248 
Catalina de San Diego 249 
Catalina de San Francisco 249 
Catalina de Santo Domingo 121 249 
Catalina del Espiritu Santo 119 160 

249 
Catalina Ignacia de San Ignacio de 

Loyola 30 280 
Cecilia, santa 37 
Cerda, Hieroni 308 
Cerda, Steue 308 309 
Cervera, Tomas 108 
Chabas, Roque 35 73 75 157259 

Chorruta, Matias 306 
Cipriano, san 210 320 
Civera, Juan Bautista 25 86 
Clara de San Jose 249 
Clara de San Pablo 249 
Clara del Salvador 249 
Clara del Santfsimo Sacramento 

271 
Clarisas de Santa Clara (Gandia) 

136137138 
Clemente VIII 294 

Cofradia de 
la Sangre (Alcoy) 34 
la Sangre de Cristo (Denia) 75 296 
los Desamparados (Valencia) 204 

Cohen, Sherrill 35 

Colegio 
de San Pablo (Valencia) 159 163 323 
del Corpus Christi (Valencia) 34 58 

6378 147 
Coloma, Rafael 34 50 59 
Colo mer, Alberto 22 
Col6n, Crist6bal 66 76 87 167 169 

175 179 295 296 299 306 326 
Concilio de Trento 207 214 228 237 

296 
Conde de Torre 258 
Congregaci6n 

de Nobles del Santisimo Sacramen
to (Alcoy 260 

del Alumbrado y Vela (Alcoy) 260 
del Oratorio (Valencia) 40 41 161 

Constanza de la Concepci6n 97 125 
Convento de 

dominicos (Alicante) 355 
Fons Salutis (Algemesi) 284 
la Misericordia (Valencia) 24 25 
Nuestra Senora del Orito 110 

Cordeses, Antonio 159 
Corria, Salvador 309 
Crespi, Luis 161162 
Cruilles, Marques de 35 85 90 188 
Cruselles G6mez, Enrique 20 
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Crusenio, Nicolas 40 
Cubi, M. 35 

Cucala, Juana 84 85 86 87 302 303 

D'Asfeld, general 259 
Daniel, profeta 194 195315316317 
Davia y Guzman, Ines 40 
David rey 193195 208 315 317 318 
Dedicaci6n, Pedro de la 35 200227 
Deleito y Pinuela, Jose 204 
Devoci6n 

a la Sangre del Senor 197 
al Caliz de la ultima Cena 197 

Deza, cardenal171 
Diaz Borras, Andres 20 
Diego de Santa Teresa 35 235 
Diez Cassou, Pedro 36 259 
Diez, Jesus 36 
Dominicas 

de Villarreal 258 
descalzas de Orihuela 174 

Doria, Nicolas 17 32 59 171 
Dorotea de Jesus 104 249 
Dorotea de la Cruz 16 18 60 61 63 

64667176809697132177187 
188 189 191 195 202 214 215 225 
231237238249295296300313 
326336 

Dorotea de la Encarnaci6n 249 
Doyega de Mendieta, Juan 124 125 

126 128 

Echeverria, Lamberto 36 198 
Elena de San Jose 11 0 111 118 249 
Emerenciana de la Ascensi6n 76 

249 295 296 300 
Emerenciana de San Roque 249 
Emerenciana de Santa Ana 249 
Engo, Francisco 267 
Ermita de Nuestra Senora de 

Loreto (Denia) 75 296 
Escolano, Gaspar 36 85 
Escolastica de San Benito 249 

Escriva, Francisco 36 65 89 198 
Escriva, Vicente 36 
Escuela de Cristo (Valencia) 156 

162 
Esperanza de San Jose 249 
Esperanza del Calvario 105 249 
Esperanza Ines de San Esteban 121 

249 
Espf Valdes, Adrian 263 
Espin6s Quero, Antonio 36 135 141 
Esteban, Eustasio 36 77 78 97 98 

100123125127128130178184 
Esteve, Pedro 35 81 157 
Estiria, Luis 161 
Eubel, C. 38 
Eugenia Catalina de San Pablo 249 
Eugenia Maria del Espiritu Santo 

30 
Eva 203 207 

Ezequiel, profeta 194 195 315 317 

Fabo, Pedro 36 235 
Factor, Nicolas 33 148 
Fajardo, Juana 123 126 
Falconi, Juan 153 
Felipe II 537374 102 114 159294 
Felipe III 74 104114295 
Felipo Orts, Amparo 36 
Fernandez Angulo, Francisco 280 
Fernando VII 335 
Ferragud, Joaquina 284 
Ferrando, Pere Nicolau 86 
Ferrer, Catalina 154 155 156 157 
Ferreres, Adelia 267 
Figueroa, Feliciano 117 
Florentina de Santa Clara 249 
Fontes Carrillo Albornoz, Antonio 

280 
Fortes, Antonio 32 33 36167 
Francisca Ana de la Cruz 249 
Francisca de Jesus 97 98 
Francisca de Jesus OCD 66 258 326 
Francisca de la Concepci6n 249 
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Francisca de San Agustin 97 250 
Francisca de San Vicente 250 
Francisca de Santa M6nica 141 250 
Francisca Maria de San Juan Evan-

gelista 28 281 284 
Franciscanas de Santa Isabel (Mur

cia) 126 

Franciscanos 
descalzos de San Juan de la Ribera 

(Valencia) 152 
recoletos de la Vall de Jesus (Puzol) 

151 
Francisco de Borja, san 148159193 
Francisco de Santa Maria 36 62 233 

234313 
Francisco del Nino Jesus 38 40 84 

205 
Francisco, san 368 
Fuster, Joan 36 

Galiano Barbera, Francisco 92 
Galiano Pina, Lazaro 92 93 94 95 

98109126180184331333334 
335337 

Galiano, Ana 92 
Galiano, Juana 92 
Galiano, Mateo 92 395 32 333 
Galiano, Tomas 92 
Gallet, Antoni 310 311 
Garces, Joan 308 
Garcia Carcel, Ricardo 37 202 
Garcia de Ceniceros, Martin 129 
Garcia de Ferrer, Gaspar 294 
Garcia del Moral, Antonio 43 149 
Garcia Martinez, S. 37 
Garcia Mataix, Enrique 264 
Garcia Oro, Jose 37146 
Garcia, Baltasar 294 
Garcia, Gaspar 294 
Garganta, 1. M. de 37 
Ganido, Pablo Maria 37 44 80 94 

180 184 
Gassol, Francesc 307 

Gavi, Baltasar 308 
Gil, Matias 300 
Gines Casanova, Pedro 113116117 

120121160192 
Ginesa de San Diego 250 
Giordano, S. 32 
Girones Guillem, Gonzalo 37 
Gisbert, Crist6bal 65 294 326 
Gisbert, Gaspar 294 
Gisbert, Jose 294 
Glotin, Edouard 37 
G6mez de Sandoval y Rojas, Fran

cisco (duque de Lerma) 73 74 75 
767783136137138295296297 
298299300 

Gracian, Jer6nimo 17 32 37 45 58 
5978-79899192-94107129153 
160164165166169-179180182 
183204214246247313 314 331 
339 

Granada, Fray Luis de 43 44 
Gregorio Magno, san 210 316 320 
Guadaleste, Marques de 179331 
Guerau, Antonio Buenaventura 37 

49 
Gulik, G. van 38 
Gutierrez Diaz, Manuel 38 132 

Heliodoro del Nino Jesus 38 
Hernandez, Gabriel 43 76 96 105 

108 109 110 111 300 336 
Herraiz, Maximiliano 38 165 166 

167 169 
Herrera, Isabel Maria 274 
Herrero Herrero, Valeriano 38 
Hibern6n, Andres 148 
Hip6lita de San Francisco 250 
Huerga, Alvaro 38 152 153 170 

Iglesia 
conventual de Alcoy 46 
conventual de Murcia 259 
conventual de Ollena 260 
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de San Gines (Murcia) 126 127 
de San Jorge (Alcoy) 67 

Ignacio de Loyola, san 165 193 
Imagen de 

Cristo de la Santisima Sangre (Denia) 
266268 

Nazareno de la 0 273 
Nifio Jesus del Milagro (Alcoy) 4650 

266 
Nuestra Sefiora de la Leche (Murcia) 

270 
Nuestra Sefiora de Loreto (Denia) 

266 
Virgen de Guadalupe (Murcia) 270 

Ines de la Cruz 44111·112181230 
250268 

Ines de San Agustin 65 66 
Ines de San Agustin OCD 326 
Ines de San Juan 250 
Ines de Santa Clara 250 
Ireneo, san 207 318 
Iriarte, Lazaro 38 
Isabel Ana de la Concepci6n 121 

250 
Isabel Ana de Ja Santisima Trinidad 

153250 
Isabel Ana de los Desamparados 24 
Isabel Ana de San Jer6nimo 250 
Isabel Clara de San Miguel 28 283 
Isabel de la Asunci6n 140 
Isabel de la Cruz 250 
Isabel de San Bartolome 250 
Isabel de San Diego 250 
Isabel de San Pablo 180 
Isabel II 335 
Isabel Luisa de Jesus Maria 28 
Isai (padre de David) 208 

Jacinta de San Roque 250 
Jacomat 269 
Jeremias, profeta 316 
Jer6nima de la Presentaci6n 250 
Jer6nima de San Jose 141 250 
Jimenez, Juan 153 349 
Job 194315316 

Jorda, Tome 294 
Jordan 1828 57 63 65 77 84 85 89 

929699110 112231240245258 
Jose Antonio del Nino Jesus 174 
Jose de Jesus Maria 40 
Jose de la Cruz 359 
Jose, san 199 
Josefa de la Concepci6n 28 283 
Josefa de la Madre de Dios 250 
Josefa de la Santisima Trinidad 23 
Josefa de San Gregorio 251 
Josefa de San Juan 119 153 160251 
Josefa de San Juan Bautista 30 
Josefa de San Luis 251 
Josefa de Santa Teresa 140 
Josefa Marfa de la Santfsima Trini· 

dad 23 
Josefa Maria de Santa Ines, beata 

12313234404280106151200 
201254265279290227251263 
267269 

Josefa Marfa del Nacimiento 45 251 
Juan Cris6stomo, san 210 319 320 

329 
Juan de Avila, san 205 
Juan de la Cruz OAR 235 
Juan de la Cruz, san 42216 
Juan de Ribera, san, 1041·106163· 

167191·232313·337 passim 
Juana de la Concepci6n 77 157 251 
Juana de la Encarnaci6n 122930 

414446280301312322330338 
348361 

Juana de San Gil 251 
Juana de San Joaquin 251 
Juana de San Jose 63 65 76 88 89 

189251 325 
Juana de San Juan 251 
Juana del Espfritu Santo 65 69 327 
Juana del Santisimo Sacramento 

127 
Juana Francisca de la Madre de 

Dios,28 
Juanangela de San Nicolas 112 251 

358 
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Juliana de San Gabino 251 
Juliana de Santa Catalina 251 
Julio III 85 87 88 302 303 304 
Justinianas de A1bacete 277 

Lanuza, Bautista de 45 
Laudomia de la Madre de Dios 258 
Laureana de Nuestra Senora de la 

Merced 24 
Leocadia de la Santisima Trinidad 

251 
Leocadia de los Angeles 104 251 
Le6n XIII 274 
Le6n, Luis de OSA 42 166 
Loaces, Fernando de 187 
L1ansol, Joaquin 40 
L1in Chafer, Arturo 40 
L1opis, Francisca (cE. L6pez, Fran

cisca) 
L1oqui, Nicolau 308 
Llorens Raga, Peregrin Luis 40113 

117 120258 
L6pez Bard6n, Tirso 40141245 
L6pez de Saenz, Juan Mateo 35 
L6pez, Concepci6n 267 
L6pez, Francisca 148 152 153 154 

155 157 161 
L6pez, Jaime 162 
L6pez, Roque 259 
L6pez-Melus, Rafael Ma

• 40 273 
Lot 321 
Luis Bertran, san 37 38 148152 
Luisa de Jesus 127 128 
Luisa de la Cruz 124 126 127 
Luisa del Sacramento 251 
Luisa del Salvador 251 
Luisa Fernanda, infanta 335 

Madoz, Pascual 40 262 
Magdalena de la Presentaci6n 157 

251 
Magdalena de San Crist6bal 89 110 

251 
Magdalena de San Ignacio. 119251 
Malpica, Marques de 173 

Manceb6n, Juan 130 154 
Manuela de San Agustin 23 
Maravall, Jose Antonio 40 
Marciano, Juan 40 41 
Margarit, Damian 294 
Margarita de el Espiritu Santo 31 

258269370 
Margarita, reina de Espana 74 
Maria de San Jose 170 
Marfa Angela Astorch, beata 38 
Marfa Angela de San Francisco de 

Sales 23 
Marfa Clara de San Felipe Neri 23 
Maria de Jesus 12 30 34 38 65 72 

80131·141151 154155156157 
161162190216217219225226 
247 252 268 362·369 

Marfa de Jesus Martin 225 227 231 
Marfa de la Santisima Trinidad 97 

252 
Marfa de los Martires 62 225 252 

325 
Marfa de San Francisco de Sales 23 
Maria de San Gregorio 139 252 
Marfa de San Ignacio 252 
Marfa de San Jose 97 165 170 172 

173175176177179182252 
Marfa del Espiritu Santo 76252295 

296300 
Marfa Isabel Ana de Nuestra Sefio

ra de los Desamparados 24 
Maria Josefa de la Asunci6n 335 
Marfa Magdalena de la Concepci6n 

252 
Maria Magdalena, santa 193 195 

200329 
Maria Rosa de la Ascensi6n 30 276 

277280284 
Mariana de San Jose 252 
Mariana de San Jose OAR 36 124 

224239 
Mariana de San Pascual 118 252 
Mariana de San Sime6n 12 17 33 

35 36 45 73 77 8090·949697 98 
99109123·130142150153154 
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158 160 168 178 184 198225232 
246247252259270282331349-
354 

Mariana de San Vicente 252 
Mariana del Santo Sepulcro 252 
Mariana Juana de la Madre de Dios 

24 
Marshall, Donald H. 41 
Marta, santa 37 42 
Marti, Franco, 307 
Martin, Fernando 259 
Martinez Colomer, Vicente 41 
Martinez Cuesta, Angel 12 41 146, 

224 239 241 259 261 
Martinez y Tormo, Juan Bautista 34 
Martinez, Francisco (obispo de 

Cartagena) 95 123 334 332 333 
335 

Martinez, Josefa 22 
Martinez, Vicenta 275 
Masi<l de la Purificaci6n, Josefa 12 

267 
Mateo, Juan (obispo de Cartagena) 

281 
Mayor, Andres Juan 65 70294 326 
Mendoza, Alvaro de 163 164 323 

333 
Mestre Sanchis, Antonio 4145 
Micaela de San Gabriel 65 66 326 
Miedes, Beatriz de 88 
Miguel de San Vicente 22 
Milan y Vizcayno, Antonio 25 
Mingot i Quesada, Franco. 26 
Mira, Antonio 30 281 
Mir6, Adrian 41 
Misael195317 
Miuia de Nicolin, Blanca 309 
Moises 216 217 218 315 
Molinos, Miguel de 43 44 45 152 

153154156161 162182 
Molla, Onofre 308 
Molla, Jose 294 
Momp6, Onorat 308 
Monasterio de la Santisima Virgen 

Malia de la Misericordia 303 305 
306 

Monrraual. Josep Miquel311 
Montortal. Marques de 267 
Morella, Miguel de 22 
Moreno Royo, Jose Ma 41 197 
Moreno, Francisco 296 
Moreno, Juan Bautista 308 
Morgain, S. M. 32 
Moriones, Ildefonso 41 170 
Mulet, Francisco 300 
Muniesa, Juan 138 156 
Munoz, Pedro 42 
Muriel. Josefina 41 

Nabal Carmelo 318 
Nash, Mary 32 
Nicolini, Juan Bautista 309 356 
Noe194315 

Ochoa, Gregorio 41 274 
Ochoa, Lazaro 96 98 126 
Olaechea, Marcelino 41 205 
Oliver Sanz de Bremond, Emilio 

157 
Oliver, Vicente 22 
Oltra, Mateu 309 
Orellana, Marcos Antonio de 41 85 
Orient, Vicente 156 162 
Origui Vergara, Domingo 92 
Orozco, Alonso de 240 
Ortega y Sandoval. Malia J er6nima 

280 
Orti y Mayor, Jose Vicente 42 
Ortf, Jacinto 42 
Ortiz, Domingo 307 
Ortoneda, Andreu 86 
Otilio del Nino Jesus 42 

Pablo V 45 
Pablo, san 316 
Pacho, Eulogio 42170175 
Palacios Alcalde, Malia 42 
Palmero, R. 33 
Paned as, Pablo 1142146224239273 
Panes, Antonio 184292153154155 

156161 162349 
Parroquia de San Sebastian (Mur

cia) 126 
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Pascual Bail6n, san 148 156 
Pascual, Pedro 306 
Pasqual. Francese 310311 306 
Pastor, Alonso 155 
PastOl~ Sebastian 156 
Paula de San Antonio 97 100 126 
Paula de Santa Teresa 22 
Paula del Espiritu Santo 110 252 
Paula del Santisimo Sacramento 

252 
Pavia, Bruno 25 86 
Pedraza, P. 42 
Pedro de Alcantara, san 216 
Perez Baltasar, Malia Dolores 42 
Perez de Valdivia, Diego 42 205 
Perez G6mez, Gaspar 42 
Perez y Ruiz de Alarc6n, Jose 42 

9195 
Perez, Juan Bautista 32 
Perez, Felix 270 
Pinto de Vitoria, Juan 43 79 80 90 

184 
Pio V 87303 
PIa, Jose 108 109 110 III 
Polero, Juan Francisco 283 
Polero, Malia Laura 283 
Polo Villasenor, Fernando 36 135 

141 
Polonia de San Juan Evangelista 127 
Pons AI6, Vicente 43109 
Pons Fuster, Francisco 42 43 147 

149152 153 160 161162 
Pons, Miguel 136 137 140 141 162 
Porcar, Joan 43152 
Prats, Juan 51 54 63 
Provincia 

agustiniana de Arag6n 84 
capuchina de Valencia 34 197 
franciscana de Valencia 41 
franciscana descalza de San Juan 

Bautista 1842155157 

Raga, Cosme 308 
Rahonero, Ignacio 20 
Rano, Balbino 43 236 
Rausell, MiqueJ 308 309 
Rebollo y Chorruta, Jose 300 

RegIa de 
san Agustin 166071-72 84176214 

228 229 230 237 238 283 305 323 
325339-347 

san Alberto 214 
Reig y Casanova, Enrique 263 
Ribalta, Francisco de 34 120268 
Ribera, Jose de 267 
Ribera, Perafan de 159 
Ridaura y Perez, Gregorio 45 
Robres L1uch, Ram6n 18437483 

84101 114116147148151152 
153154156159161162164188 
197198206 

Rocaberti, Juan Tomas de 276 
Rodriguez, Antonio 275 
Roger, Francisco 308 
Rojas y Sandoval. Juan de 83 
Romero Ortiz, Antonio 262 
Rosa de San Ger6nimo 23 
Rua, Alfonso de la 124 
Ruiz Melgarejo 259 
Ruiz, Beatriz Ana 33 
Ruiz, Catalina 84 

Sadaba, Francisco 44 241 
Saenz Ruiz-Olalde, Jose Luis 44 239 
Sagrada Congregaci6n 

de Religiosos 270 271 
de Ritos 260 

Salazar, Abel 44 
Sales, Agustin 44 
Sales, Miguel Luis 300 
Salzillo, Francisco 259 267 270 
Sanchez Carazo, Antonio 339 
Sanchez-Castaner, Francisco 44 
Sanchis Llorens, Rogelio 18 44 49 

50525354585961 6364 65 67 
697071 72 74165293 

Sanchis, Jaime 29 
Sans de la L1osa, Antoni 310 
Sans, Jose 31 276 
Santander, Pedro de 163 323 333 
Santiago Vela, Gregorio de 44 112 
Sanz, Juan 37 43 44 79 80 90 94-97 

167172 180 182-184331332350 
Sastre Santos, Eutimio 45149 
Scriua, Pedro 311 
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Schmitz-Kallenberg, 1. 38 
Sebastian, Antonio 155 
Segui Cantos, Jose 45 
Serafina de la Encamaci6n 121 252 
Serrano y Sanz, Manuel 1845 77 

112 132274275377 
Sierra, Teodoro 167 
Sigiienza, Rodrigo 293 
Silverio de Santa Teresa 45 175205 
Sim6n, Francisco Jer6nimo 148 

152 153 
Sinodo Provincial Compostelano de 

1564 163324 
Sobrino,Antonio41125153157161 
Solignac, Aime 194 
Soli vera, Bartolome 65 326 
Sosa, Vicent 22 
Squer, Christofol 308 
Steggink, Otger 45 
Steue, Pedro 310 
Suazo de Quiroga y Contreras, Juan 

Francisco 277 

Tarin y Juaneda, Francisco 45 161 
Tellechea Idigoras, J. 1. 45 
Tello, Diego de 22 
Teodora de San Gregorio 76 253 

295296300 
Teodoreto de Cira 195 196 317 
Tercera Orden de las Carmelitas de 

Penitencia 85 302 
Terciarias franciscanas de la Inma-

culada 32 
Teresa de Jesus (Alcoy) 225 
Teresa de Jesus (Denia) 134 
Teresa de Jesus (Murcia) 277 
Teresa de Jesus (Valencia) 89 
Teresa deJesus, santa 163-184213-

232 passim 
Teresa del Espiritu Santo 253 
Teresa Maria de San Joaquin 24 
TerueI. Felipe 284 
Tomas de Villanueva, santo 146 366 
Tomas Sanchis, Dionisio de 45 66 

172 175 
Tomas, pavorde 139 
Tomasa de los Angeles 253 
Tosca, Tomas Vicente 31201254 273 

Tudela, Bartolome 101 
Tudela, Eugenio 10 1 102 
Tudela, Jer6nimo 32 
Tudela, Miguel 65 101 

Universidad de 
Gandfa 160 
Salamanca 147 

Ursula de la Cruz 253 
Ursula de San Miguel 253 

Valeriano, San 257 
Valldespina, Sancho de 300 
Valls Pallares, Ignacio 45 58 
Vedreno Alba, Maria del Carmen 20 
Velasco, Balbino 32 
Velez, Marqueses de los 123 
Ventura, Jordi 45 
Verdejo Boix, Josefina 272 
Vicenta de la Ver6nica 280 
Vicenta de San Francisco 105 253 
Vicenta de San Jose 22 77 253 
Vicenta de San Juan Bautista 253 
Vicenta de San Pablo 63 65 253 325 
Vicenta del Coraz6n de Jesus 31382 
Vicenta del Espiritu Santo 253 
Vicente Alfonso, Francisco 300 306 
Victoria de San Esteban 105253 
Victoriana de San Luis 253 
Vich, Diego 293 
Vich, Miguel 293 
Vigil, Maril6 45 202 
Vila, Senen 270 
Vilaplana Gisbert, Jose 18 32 45 49 

5051 52585964 67 7071258 
259261 262263 

Villar Domingo, Juan 46 
Villerino, Alonso de passim 
Viveras, N. de 252 

Ximenez, Juan 46 198 313 

Yanguas, Aurelio 159 
Yepes, Diego de 164331 333 
Yries, Vicente 294 

Zanoguera, Maria 339 
Zaragoza, dean 175 176 
Zevallos, Luis Ignacio 29 30 46 274 275 

280301312322330338348361 
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