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Resumen Abstract

T ras la publicación  del expediente com 
pleto  de A ndrés de B onilla, h ijo  del poeta  
baezano  A lonso , se docum enta  la relación 
de éste con el poeta cordobés Pablo  de Cés
pedes y lo que ello supone p a ra  la h isto ria  
literaria , al s ituarlo  en el contex to  de la 
poesía sevillana y co rdobesa en sus e tapas 
de adolescencia y juven tud . Se avanza, asi
m ism o, la hipótesis del carác ter converso 
del lírico baezano , su activ idad m ercantil 
com o p restam ista  y su inserción en el m e
dio artesanal del que proceden los testigos. 
Su poesía religiosa sería así un m edio de 
defensa frente a las acechanzas de la Inqui
sición.

Afterwards publication to the 
complete dossier of Andrés de 
Bonilla, son to the baezano poet 
Alonso. The relation of this 
documented with the poet cor
dobés Pablo de Céspedes that it 
suppose for the literary history to 
the put it in the context of the 
sevillana and cordobesa poetry in 
his stages of adolescence and 
youth.

Affect, likenie, the hypothesis 
to the converted character to the 
baezano lyric, his commercial ac- 
tivity how moneylender and his in- 
sertion in the handmade element 
to the witness come from. His 
religions poetry would be so a ele
ment to the defend front the In- 
quisition watching.
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TRAS la publicación  del expediente com pleto  de o rdenación  sacerdotal 
de A ndrés de B onilla C alderón , h ijo  del poeta  A lonso  de B onilla (h. 

1570-1642) (1), perd ido  luego de diversos avatares d u ran te  años y reciente
m ente dado  a la luz gracias a la p rob idad  de E nrique  T ora l, puede decirse 
que ha  cam biado  sustancialm ente to d o  lo a tingente a la b iografía  del g ran 
conceptista .

C uando  en 1988 publicábam os nuestro  libro Alonso  de Bonilla en el 
Conceptismo. Estudio y  antología  (2) no tuvim os acceso a este valioso y 
com pletísim o expediente, p o r razones que allí se explican y que el p rop io  
T ora l resalta  en su tra b a jo  alud ido . De m anera  que el esquem a biográfico  
de A lonso  de B onilla y G arzón  que entonces pergeñam os se basaba  en los 
da tos parciales y confusos publicados po r la pu erto rriq u eñ a  Inés M aría  L ó 
pez Sanabria  en su libro  Estudio biográfico y  crítico de A lonso  de Bonilla 
(3), resum en de una tesis doctoral que acogió sin dem asiados escrúpulos nues
tro  In stitu to  de E studios G iennenses en fechas en que se sabía bastan te  p o 
co del poeta  baezano .

R especto a las aportac iones de esta a u to ra  y, sobre to d o , a su d isposi
ción en el m anejo  de las fuentes, el m ism o T oral se despacha con estas des
pectivas frases: «L a au to ra , en cuan to  a la b io g ra fía ... sólo ap o rta  algunos 
da to s , insuficientes unos y m al in terp re tados o tro s ... N o conoce las obras 
en su in tegridad  y, p o r tan to , no  existe estudio  crítico digno de este n o m 
bre» . Y sigue T oral: «E n efecto , los m ás esenciales, conten idos en el expe
diente de ordenación  sacerdotal de su h ijo  A ndrés, expediente que conoció 
y copió gracias a la generosidad de nuestro  llo rado  d irec to r don  José A n to 
nio  de B onilla y M ir, los publicó  fragm entariam ente , m utilándo los, sin ci
ta r , salvo en una  ocasión los nom bres y circunstancias de los testigos, es 
decir, incurriendo  en gravísim o delito literario» .

R efiriéndose a este m ism o tem a insiste en que to d o  ello tend ría  relativa 
im portanc ia  «si los investigadores pud ieran  m an ejar este docum ento , pero 
no es así». T ras analizar las c ircunstancias de la supuesta  desaparición  del 
m anuscrito , que yo m ism o lam en taba  en 1988, y conociendo mi ferviente 
interés por el m utilado  expediente de Bonilla, ha ten ido  la p ro b id ad  hum a-

(1) «El expediente de ordenación sacerdotal de Andrés de Bonilla Calderón: noticias so
bre el poeta baezano Alonso de Bonilla», por Enrique T o r a l  y  F e r n á n d e z  d e  P e ñ a r a n d a ,  
B.I.E.G., núm. 146, julio-diciembre de 1992, págs. 301-331.

(2) Instituto de Estudios Giennenses, CSIC-CECEL, Jaén, 1988.
(3) Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1968.
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na y literaria  —insisto— de publicarlo  ín tegro , ya que T oral conservaba una 
fo tocop ia  del m ism o, p ro p o rc io n ad a  po r Bonilla y M ir, texto  que dorm ía , 
com o o tros m uchos, según dice, «en tre  miles de fo tocop ias de docum entos 
que tengo recogidas p ara  una  posible h isto ria  de nuestro  Santo  R eino».

El hecho es que ya tenem os el texto  referido , que ha  quedado  de nuevo 
a disposición del investigador en el In stitu to  de E studios G iennenses y en 
el A rchivo. E llo  perm ite estud iar sobre nuevas bases docum entales la vida 
y o b ra  del poeta  baezano .

C om o avancé al com ienzo, a poco que se lea con un m ínim o interés 
e in fo rm ación  técnica, em erge un  A lonso  de Bonilla de cuerpo en tero , des
cubierto  en facetas d istin tas, que nos perm ite traza r hipótesis im pensables 
en los varios trab a jo s  que le hem os ded icado  ya (4). E sto  nos lleva a consi
derarlo  desde la actual perspectiva y a re in te rp re tar una b iografía  de la que 
em erge un personaje  m ás com plejo  e in teresan te en su vida y obra .

El prim er dato  valioso es el que se refiere al en tram ado  de sus re lacio
nes hum anas y literarias. E m pezam os po r una  n o ta  desconocida hasta  h o 
ra: su am istad , docum entalm ente  p ro b ad a , con el p o e ta  y p in to r cordobés 
P ab lo  de Céspedes, de la cual no  sabíam os nada . A h o ra  vem os al ta l Cés
pedes que firm a com o testigo en el ac ta  de bau tism o de uno  de los hijos 
de B onilla, el m ás conocido (A ndrés), d a to  revelador de una  am istad  direc
ta , que avala la inserción cordobesa de am bos.

(4) S o b re  A lo n s o  d e  B o n illa  p u e d e n  v e rse , e n tre  o t r o s ,  lo s  s ig u ie n te s  t r a b a jo s :  C a b a 
l l e r o  V e n z a l á , M a n u e l:  Diccionario Biobliográfico del Santo Reino, to m o  I ,  IE G , J a é n ,  
1979, p á g s . 2 8 2 -3 0 9 ; C r u z  C r u z , J u a n :  « S e m b la n z a  h is tó r ic a  d e  A lo n s o  d e  B o n il la » , e n  Des
de Baeza, n ú m . 4 , 1980; C h é r c o l e s  V ic o , A d o lfo :  « A lo n s o  d e  B o n illa  (B rev es  n o tic ia s  a c e r 
ca  d e  su  o b r a ) » ,  e n  Don Lope de Sosa, 1917 , p á g s .  2 5 8 -2 6 2 ; C h ic h a r r o , D á m a s o :  
« P e rs p e c tiv a  l i te ra r ia  d e  B o n illa » , e n  Desde Baeza, n ú m . 4 , 1980; « S o b re  lo s  o r íg e n e s  d e l C o n 
c e p t is m o  a n d a lu z » :  A lo n s o  d e  B o n il l a : en  BIEG, n ú m . 130, a b r i l - ju n io ,  1987, p á g s . 59-84 ; 
« L a  S e m a n a  S a n ta  b a e z a n a  e n  A lo n s o  d e  B o n illa » , J a é n , 12 d e  a b r i l  d e  1987; « S o b r e  la  v in 
c u la c ió n  u n iv e rs i ta r ia  d e l C o n c e p t is m o  a n d a lu z :  A lo n s o  d e  B o n illa » , e n  El Barroco en Anda
lucía, V II ,  U n iv e rs id a d  d e  C ó rd o b a ,  1987; « N u e v o s  d a to s  s o b re  lo s  o r íg e n e s  d e l C o n c e p tis m o » : 
A lo n s o  d e  B o n il l a , e n  Historia, A rte y  Actualidad de Andalucía, U n iv e rs id a d  d e  C ó r d o b a ,  
1987; « A lo n s o  d e  B o n illa  y la  U n iv e rs id a d  d e  B ae z a : n u e v o s  d a to s » ,  e n  La opinión de Baeza, 
ju l io  d e  1987; « E l te m a  d e  la  a u r o r a  e n  A lo n s o  d e  B o n illa » , e n  Revista Fuente del Rey, n ú m . 
4 8 , P r ie g o  d e  C ó r d o b a ,  1987; « R e c u r re n c ia s  n a v id e ñ a s  e n  A lo n s o  d e  B o n illa » , e n  La opinión 
de Baeza, E n e ro  d e  1988; L ó p e z  S a n a b r i a ,  In é s  M a r ía :  « A lo n s o  d e  B o n illa » , e n  Revista de 
Letras, M a y a g ü e z , n ú m . 4 , 1969, p á g s . 50 5 -5 1 7 ; Estudio biográfico y  crítico de Alonso de Bo
nilla, J a é n ,  IE G , 1968; M o n t u n o  M o r e n t e , V .: « E l p o e ta  b a e z a n o  A lo n s o  d e  B o n illa  y  sus 
G lo s a s  d e  la  l im p ia  C o n c e p c ió n »  e n  « J a é n ,  p o r  la  In m a c u la d a » ,  BIEG, n ú m . 4 , e n e r o -a b r i l ,  
1955, p á g s . 4 0 -4 5 ; S im ó n  D ía z , J o sé :  « T e x to s  d is p e rso s  d e  c lá s ic o s  e s p a ñ o le s » , e n  Revista de 
Literatura, 1962; R a m ír e z  d e  A r e l l a n o , R a fa e l:  Ensayo de un catálogo biográfico de escri
tores de la provincia y  diócesis de Córdoba, to m o  I ,  M a d r id ,  1921-1923 , p á g s . 214  y s ig u ie n tes .
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Céspedes, com o es sab ido , es una  de las grandes personalidades de la 
lírica de fines del x v i. N acido hacia 1540 y m uerto  en 1608, racionero  de 
la catedral de C ó rd o b a , elogiado po r Pacheco en su fam oso Libro de des
cripción de verdaderos retratos, es au to r de prim era fila aunque relativa
m ente poco  estud iado . A  él dedicarem os luego algunas reflexiones.

El texto  que ah o ra  nos in teresa (acta bautism al) dice lo siguiente: «El 
L icenciado G aspar T ru jillo  de P o lanco , cura  en el Sagrario  de la C atedral 
de C ó rd o b a , doy fe y verdadero  testim onio  cóm o en uno de los libros en 
que se escriben los bau tizos que se hacen en esta C atedral de C ó rdoba , en
tre o tras p a rtidas, hallé esa del ten o r siguiente: “ en veinte y siete días del 
mes de A gosto  de mil y qu in ien tos y noventa  y cinco, Yo, el cura  P edro  
Fernández C h ap arro , bap ticé a A ndrés, h ijo  de A lonso  de Bonilla, p latero , 
y de M arina  de la C ruz, su m ujer. Fue su p ad rino  el racionero  P au lo  de 
Séspedes. De ello doy fe. El L icenciado P ed ro  Fernández C h a p a rro ” ».

L a firm a es clara, el d a to  es preciso y el seseo de «Séspedes» no hace 
sino con firm ar la hab itua l p ronunciación  cordobesa todav ía  vigente. P ero  
no cabe duda de la iden tidad  del poeta  y p in to r. E sta  relación de Bonilla 
con Céspedes nos ha p reocupado  en los ú ltim os tiem pos y hem os p re tend i
do  recabar in fo rm ación  pertinen te  sobre el conocido p oeta  cordobés, pero 
hem os descubierto  con sorpresa que la b ib liografía  reciente sobre el m ism o 
es de relativo valor. T odos los au to res que de él h ab lan , incluido O rozco 
en Temas del Barroco, en su ú ltim a reedición (5), citan  com o libro  básico 
un tra b a jo  de Francisco M aría  T ub ino , Pablo de Céspedes (6), nada  m enos 
que de 1868, y de carác ter sobre todo  b iográfico , o se rem on tan  a las pág i
nas de C eán B erm údez, en su Diccionario histórico de los más ilustres p ro 
fesores de las Bellas A rtes de España, o a las insustanciales apreciaciones 
que en dos paginillas le dedica José A m ador de los R íos, con el pretencioso 
títu lo  de «B iografía. P ab lo  de Céspedes» (7); o hab lan  com o m ucho de los 
poem as que seleccionó A dolfo  de C astro  en Poetas líricos de los siglos x v ¡  
y  x v u  (8).

(5) Véase O r o z c o  D ía z ,  Emilio: Temas del barroco (de poesía y  pintura). Introducción 
de Antonio Sánchez Trigueros, Universidad de Granada, 1989, Reproduce en edición facsimi- 
lar el texto de 1947.

(6) Madrid, Academia de Nobles Artes de San Fernando, 1868.
(7) Incluido en El Laberinto II, Madrid, 1845, págs. 1-3.
(8) Tomo I, 1854, pág. XXIV.
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Evidentem ente, todos se refieren al im portan tísim o  re tra to  que de él 
hizo Francisco Pacheco, titu lado  E l racionero Pablo de Céspedes. P ero , co
m o vem os, tod as estas son fuentes arcaicas, que se com pletan  con R am írez 
A rellano  Artistas exhumados. Pablo de Céspedes, de 1903, o un estudio  de 
circunstancias de don  M anuel G óm ez M oreno (1948). T odas ellas están más 
que asum idas y actualizadas po r trab a jo s  m ás próxim os. P ero  los estudios 
relativam ente cercanos que sobre él hem os conseguido son aportaciones m e
nores, com o las referencias que a su lírica dedica E m iliano Diez E charri en 
su conocido M anual (9), o algunos poem as sueltos que se incluyen, de p a 
sada y sin convicción, en an to logías de lírica co rdobesa, o el breve estudio 
de Feliciano D elgado León en su Poesía cordobesa del siglo /  al X V II  (10 ). 

E studios de alguna consideración son el discurso de ingreso en la Real A ca
dem ia de C ó rd o b a  del insigne ca tedrático  Francisco  Z uera  T orrens «Los 
pin tores-escritores con Céspedes com o a rque tipo»  (Boletín  de d icha insti
tución , 1975, págs. 5-29); un tra b a jo  de Ju an  M artínez Ruiz, «C artas inédi
tas de P edro  de Valencia a Pablo  de Céspedes» (Boletín de la Real Academia, 
1979), de carácter b iográfico , y referencias a su arte  p ictórico  en estudios 
que in teresan  poco a nuestro  p ro pósito  (11).

B astan te  m ás valor tiene, finalm ente , una  tesis docto ra l que encuadra 
al poeta  en el ám bito  de sus relaciones hum anísticas. M e refiero  al trab a jo  
de Jesús R ubio  L apaz, Pablo de Céspedes y  su círculo. H um anism o y  Con
trarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco (Universi-

(9) D ía z  E c h a r r i ,  Emiliano, y R o c a  F r a n c e s a ,  José María: Historia General de la Li
teratura Española e Hispanoamericana, Madrid, Aguilar, segunda ed. aumentada, 1966.

(10) Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1982.
(11) A p a r te  d e  la  te s is  d o c to ra l  c i ta d a  d e  J e s ú s  R u b io  L a p a z : Pablo de Céspedes y  su 

circulo. Humanismo y  Contrarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco, 
U n iv e rs id a d  d e  G r a n a d a ,  1989, p u b lic a d a  e n  1993 d e b e n  c ita rs e  a lg u n o s  t r a b a jo s  e n  q u e  h a y  
re fe re n c ia s  m á s  o  m e n o s  d ire c ta s  a l p o e ta - p in to r .  A s í ,  Q u íl e z  C o r e l l a , F . :  « L a  c u l tu r a  a r 
t ís t ic a  d e  P a b lo  d e  C é s p e d e s » , e n  Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 1990, p á g s . 
65-86; G il  Se r r a n o , A u ro ra :  « L a  p in tu r a  d e  P a b lo  d e  C é s p e d e s » , e n  Axerquia, 1982, p á g s . 
7-19; S e g o r b e , M a r ía  T e re s a :  « V id a  y  o b r a  d e l a r t i s ta  a n d a lu z  A n to n io  M o h e d a n o  d e  la  G u 
tie r r e » ,  e n  Axerquia, 1981, p á g s . 275-278. E s tu d ia  la s  re la c io n e s  d e  C é sp e d e s  e n  I ta l ia ,  y  C h e - 
v a l ie r , M .:  « C u e n te c illo s  c h is to so s  e n  la  S ev illa  d e l s ig lo  x v n » ,  e n  Archivo Hispalense, 1977, 
p á g s . 89-102. E n  é l se c u e n ta n  a n é c d o ta s  q u e  d o c u m e n ta n  e l c a r á c te r  a b ie r to  d e l p in to r -p o e ta ,  
ta l  c o m o  la  q u e  s ig u e : « E s ta n d o  u n a  n o c h e  c o n ta n d o  n o  sé q u é  h is to r ia  c o n  u n o s  a m ig o s , c o 
m e n z ó  u n o  a  d a r  v o c es  e n  la  c a l le , e n c o m e n d a n d o ,  c o m o  se su e le , la s  á n im a s  d e l P u r g a to r io .  
In te r r u m p ió  su  c u e n to  e l r a c io n e ro  y  a m o h in o s e  d e  s u e r te  q u e , a lz a n d o  a l c ie lo  la s  m a n o s ,  
d ijo :  b e n d i to  sea s  tú ,  A rg e l,  d o n d e  n o  h a y  á n im a s  d e  P u r g a to r io  n i q u ie n  la s  e n c o m ie n d e  p o r  
las  calles y e s to rb a  los q u e  e s tá n  e n  co n v ersa c ió n , h a b la n d o  lo  q u e  les cu m p le » . (L o e . c it. p ág . 93).
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dad  de G ran ad a , 1989), que acaba  de aparecer com o libro  (septiem bre de 
1993).

Éste a rran ca  del libro  de Pacheco , nos in fo rm a de su nacim iento  y vi
da, sus estudios en la U niversidad de A lcalá de H enares con A m brosio  de 
M orales, a quien sustitu ía en sus ausencias, y con C ristóbal de Loaysa y 
analiza con p o rm enor el am biente  sevillano y cordobés de fines del x v i en 
que vive nuestro  p o e ta -p in to r. A  éste se refiere lo m ejor de su análisis lite
ra rio , en especial con personalidades com o H erre ra , F ernando  de G uzm án, 
A rgu ijo , R odrigo C aro , F rancisco  de R io ja o Ju an  de Jáuregu i, que c ifran  
p arte  de su o b ra  en la visión em ocionada del tem a de las ru inas.

N o obstan te  su b revedad , nos in teresa el tra b a jo  de Feliciano D elgado, 
p o rque  ap u n ta  un d a to  a nuestro  p ropósito  p articu larm en te  valioso: « P a 
rece ser —dice— que fue procesado  po r la Inquisición en relación con el 
proceso de C arran za , pero  Céspedes estaba en R om a y el proceso no  pudo 
tener efecto». Creem os que no es nada circunstancial la im plicación del poeta 
en este fam oso  proceso. A lgún ribete de juda ism o  h ab ría  en su sangre, por 
m ucho que fuese racionero  de la C atedra l co rdobesa a p a rtir  de 1577. M ue
re en esta ciudad  en 1608, no en 1603 com o se dice ta l vez p o r e rro r m ate
rial.

De su o b ra  poética destaca lo que cita  Pacheco; es decir, un Poema  
sobre el Cerco de Zamora, sonetos y octavas reales (perdidos) y, sobre to 
do , el conocido Libro o Poem a de la Pintura, po r o tros llam ado A rte  de 
pintura o de pintar, el cual sólo nos ha  llegado fragm entariam ente , y un 
elogio a F ernando  de H errera . Siem pre se han  reco rdado  algunas obras que 
se consideraban  perd idas y que recientem ente ha dado  a conocer R ubio  La- 
paz com o obras inconclusas, según la abundan te  docum entación  hallada en 
el A rchivo de la C ated ra l g ranad ina . Son el Discurso sobre la antigüedad 
de la catedral de Córdoba, o tro  Discurso sobre el templo de Salomón, Dis
curso de la comparación de la antigua y  moderna pintura y  escultura, un 
Tratado de perspectiva teórica y  práctica, Discurso sobre el M onte Tauro, 
etc. P ero  estas ú ltim as obras son en p rosa  y de carác ter técnico. N o o b stan 
te, lo m ás valioso, a ju icio  de los críticos que a él se refieren, son las esplén
d idas octavas reales de su A rte  de Pintura, cuyos fragm entos corresponden  
a los que serían L ibros I y II del m ism o

A  este p ropósito  dice Diez E charri: «P rescind iendo  de su valor técnico 
— Céspedes era un excelente p in to r, especializado en el arte  del co lo rido— 
su m érito  literario  es tal que, en op in ión  del sesudo Q u in tan a , no  tiene n a 
da que envidiar a lo m ás perfecto  de cuan to  en las Geórgicas leem os». Se
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rem on ta  luego a una  in teresan te  octava real, llena de gravedad y arm on ía , 
escrita en elogio de M iguel Angel:

«C ual nuevo P rom eteo  en a lto  vuelo, 
alzándose, extendió las alas tan to , 
que puesto  encim a al estrellado cielo 
una  parte  alcanzó del fuego santo: 
con que, to rn an d o  enriquecido al suelo 
por nueva m aravilla  y nuevo espanto , 
dio vida con eternos resp landores 
a m árm oles, a b ronces, a colores».

Este elogio se desm esura cuando  añade poco después: «T odav ía  son 
m ejores p a ra  nuestro  gusto  aquellas en que, to m án d o la  de Virgilio, nos h a 
ce la descripción del caballo  de raza. Parece increíble que la v ida, la sugesti
va enunciación virgiliana pueda superarse; pero  nuestro  p oe ta , haciendo 
hincapié en un rasgo, en una  p incelada del au to r de la Geórgicas, ensancha 
y com pleta  el cuad ro  con una  b izarría  y un co lorido  insuperab les» . (Loe. 
cit., pág. 208). C om o ejem plo de esta afirm ación  aduce la am plificatio  po r 
parte  de Céspedes de los dos fam osos hexám etros de Virgilio:

«P rim us et iré viam , et fluvios ten tare  m inaces 
audet, et ignoto  sese com m ittere pon ti» .

El poeta  cordobés los desarrolla , efectivam ente, en una  octava real m o
délica:

Parece que desdeña ser postrero  
si acaso , cam inando , igno ta  puente  
le saliera al encuen tro , y delan tero  
precede a todo  el escuadrón  siguiente; 
seguro, osado , d en odado , fiero, 
no duda de a rro ja rse  a la corriente 
rau d a , que con las ondas re torcidas 
resuena en las riberas com batidas.

E n efecto , esta octava es in teresan te , pero  son m ucho m ejores o tras 
dos en que Céspedes vuela con sus prop ias alas y da  rienda suelta a su in i
ciativa p a ra  constru ir, desde la perfección de suprem o técnico barro co , que 
m ediatiza y asim ila la m ito logía clásica:

Tal el gallardo  C ílaro  iba en sum a, 
y los de M arte  a troz  iban , y tales,
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fuego expirando  la a lb ican te espum a 
de los sangrientos frenos y bozales; 
ta l con el trem olar de libia p lum a 
vo laban  por los cam pos desiguales 
con ánim os y pechos varoniles, 
los del carro  fero r del g rande A quiles.
A los cuales excede en herm osura  
el cisne vo lador del señor m ío, 
que la v ic toria  cierta  se asegura 
de o tro  cualqu iera  en gentileza y brío; 
va delan te  a la nieve helada y pu ra  
en co lor, en co rrer al E u ro  frío , 
y a cuan tos en su culto  verso adm ira  
la ronca  voz de la pelasga lira.

Sobre la escasa fiab ilidad  con que nos han  llegado estos textos baste 
un  dato : com enta Feliciano D elgado un tra b a jo  de J . L . R am ón F ern án 
dez, de 1797, (Poesías inéditas de Francisco de R ioja y  otros poetas andalu
ces) en el que ya aparecen  varian tes de los textos respecto  a Pacheco; por 
su p arte  C eán Berm údez ofrece o tro  tex to , por lo cual concluye D elgado: 
«C om o se ve necesitamos una buena edición, estudiando sobre todo sus fuen
tes, ya que se pueden rastrear, po rque en el testam ento  de Céspedes, pub li
cado po r R am írez A rellano en su Diccionario, se encuentra la lista com pleta 
de la b ib lio teca del p in to r» . Y añade p a ra  nuestro  desconsuelo: «T odos los 
estudios que poseem os son o biográficos o artísticos» . Este tra b a jo  es de
1982.

A  nuestro  p ro pósito  in teresa de P ab lo  de Céspedes su relación con Bo
nilla, po rque pone de m anifiesto  dos datos im portan tes: p rim ero , que fue 
C ó rd o b a  tam bién  cuna del conceptism o lite rario , pues B onilla vivió y escri
b ió  en esta c iudad , se m ovió en el en tram ado  in telectual de la m ism a, trabó  
am istad  con Céspedes, que hasta  pudo  ser su m en to r literario , pues le lleva
ba m ás de veinte años y la am istad  entre am bos condu jo  a que el racionero  
ap ad rin a ra  a uno  de los h ijos de B onilla, com o quedó dicho. N o seria d ifí
cil establecer una  relación e in flu jo  d irecto , po r los fragm entos que nos han 
q uedado , entre la lírica de am bos. H ay un  texto  de Céspedes (Del escorzo), 
que perm ite com probarlo . Dice así:

A córtase po r esto , y se re tira  
el perfil que a los m iem bros ciñe y parte , 
desm iente a la vista una  gran  parte ,
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donde u n a  gracia se descubre y m ira , 
tan  a lta  que parece que allí el arte , 
o no alcanza de co rta , o se adelan ta  
sobre to d o  artific io , o se levanta.
E sto  llam an escorzo, in troducido
que en la hab la  com ún se en tienda y nom bre ,
de tierras ex tran jeras conducido ,
tra jo  con la arte  m ism a el nom bre;
o ra  pues ni el tra b a jo  conocido
tal vez te  haga aco b ard a r ni asom bre,
ni la d ificu ltad  severa pueda
rom perte  el paso  a la sublim e rueda.

Se tra ta , pues, de un fragm ento  pu ram ente  técnico-didáctico , donde 
se explica la d ificu ltad , el asom bro , la gracia y el a rtific io  del escorzo en 
expresión claram ente retórica. El fragm ento  de Bonilla a que me refiero per
tenece al soneto  «D e la div inidad y hum an idad  de C risto» , en que im agina 
un te jido  del espíritu  increado , m anchado  de ro jo  y b lanco , que causa visos 
com o un cuad ro  o tap iz  nuevo, en que se p in ta  la sangre vertida p a ra  redi
m ir al ser hum ano . A quí la técnica está en función del sentim iento  religio
so, tan  frecuente en B onilla, pero  no deja  de tener visos de sim ilitud con 
la re tó rica  an te rio r. El texto  dice así:

P uso  b lanca la tela el P ad re  am ado  
y p u ra  V irgen dio tram a  encarnada, 
u n a  in fin ita  y o tra  lim itada, 
sobre el te lar de un vientre inm aculado .
T ejió la  aquel espíritu  increado; 
pero  com o la tela nunca  usada 
fue de encarnado  y b lanco  fabricada, 
vino a tejerse un  Dios to rn aso lad o .
C ausaba visos b lancos y berm ejos 
po rque en ham bre , sudor, sangre vertida, 
berm ejeaba  el flaco ser hum ano; 
m as, donde vista al ciego, al m anco m ano , 
gloria al m onte T ab o r y al m uerto  v ida, 
d ab a  el divino blanco  mil reflejos.

A préciese la usual antítesis (b lanco-encarnado , in fin ita-lim itada), los 
juegos de palabras, el valor técnico traslaticio de « tornasolado» (o sea, «cam 
bian te  reflejo  que hace luz en las telas»); en u n a  p a lab ra , el com ponente
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retó rico -p ictó rico  del tex to . A sim ism o se observa en la chanzoneta  de B o
nilla a San Francisco , en que juega  con los parón im os «clavos-claveles», 
p lan tados p o r el san to , de fo rm a sim ilar a la Predicción de s í  m ism o  del 
poeta  cordobés. Si dispusiéram os de la ob ra  com pleta de Céspedes, tend ría 
m os sin d uda  m ateria l m ás que suficiente p ara  exam inar la estrecha re la 
ción literaria  y ta l vez n o ta r una  com unión  de efectos, que nos llevaría a 
postu la r el origen —tam bién  cordobés— del m ovim iento  conceptista .

El segundo aspecto  es la confirm ación  de que A lonso  de B onilla, hoy 
ya sin d uda  cabeza del C onceptism o andaluz, no procede de una  form ación  
tan  autodidacta  com o se había dicho, sino que de su relación con otros poetas 
cabe deducir una  am plitud  y variedad de fuentes. M e refiero  a L ope de Ve
ga, au to r de la elogiosa Aprobación  de varios libros de B onilla, a los líricos 
locales D iego de C astro , Sebastián  de C ó rd o b a  y o tro s m enores com en ta
dos en nuestro  libro  referido , que ah o ra  se en troncan  tam bién  con lo m ejor 
del a rte  cordobés (p in tu ra , escu ltura , p la tería , lite ra tu ra ), en cuyo en to rno  
se m ovía P ab lo  de Céspedes, ju n to  a o tro s varios poetas.

C om o decim os, el valor de esta poesía no es de estim ación hod ierna. 
N ad a  m enos que M anuel José Q u in tana , en pleno siglo x v m , ya la adm i
rab a  en los térm inos que hem os señalado. E  incluso Diez E charri llega a 
los extrem os de ponderación  señalados al com pararlo  ven tajosam ente  con 
Virgilio.

A p arte  de estas relaciones literarias, tan  im portan tes p a ra  configurar 
la personalidad  de Bonilla, querem os detenernos en el en tram ad o  social de 
sus relaciones hum anas, p a ra  avanzar po r fin  una  hipótesis que no creem os 
en abso lu to  descabellada. P a ra  ello vam os a exam inar con algún detalle los 
nuevos datos que se deducen del c itado  expediente de ordenación , porque 
estos docum entos transm iten , en su aparen te  fria ldad , el calor de unas vi
das y explican plausiblem ente cuestiones que nos han ido surgiendo a lo largo 
de varios años de estudio  del p oeta  baezano  y han  quedado  hasta  ah o ra  sin 
respuesta.

C om encem os por la «E scritu ra  de donación de unas casas en 1620» con 
que el m atrim on io  de A lonso  de B onilla y M arina  de la  C ruz, su m ujer, 
d o tan  cum plidam ente a su h ijo  A ndrés p a ra  o rdenarse. De este docum ento  
em erge ya un  d a to  revelador: d o n an  las susodichas casas con la condición 
de que sea sacerdote regular, pero  —y esto es im portan tísim o  según capta  
el p rop io  T o ra l— le p roh íben  expresam ente que sea fraile de n inguna orden 
religiosa y m enos de la C om pañ ía  de Jesús. Se nos p lan tea  cuál pudo  ser
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la causa de tan  ta jan te  prohib ición , hab ida cuenta de la estrella am istad  que 
unió  a B onilla con varios religiosos de la C om pañía , con los cuales m an tu 
vo intensas relaciones literarias, en especial con los padres G onzalo  G utié
rrez y Fernando de M endoza. Es conocida tam bién la estim ación de su amigo 
Céspedes por los jesu ítas, e incluso el carác ter religioso «gem ítico» que éste 
im puso en las academ ias sevillanas.

En nuestro  trab a jo  de 1988 insistíam os en la in tensidad  de estas re la 
ciones, que llegan incluso a la confianza  de perm itir a B onilla corregir, a ñ a 
dir y enm endar poem as que estos jesu itas le enviaban  («V uestra señoría  lo 
co rrija  — dicen de uno  de ellos— y o tro  que tengo en xerga de la san ta  reli
gión le enviaré, si D ios se sirve, en o tro  correo»). Es decir, el tra to  con los 
m iem bros del institu to  ignaciano era  en B onilla frecuente y am istoso . Y no 
hay por qué dudar de su sinceridad. Nos preguntam os entonces por qué p ro 
híbe expresam ente a su h ijo  p ro fesar en la C om pañ ía  de Jesús.

L a respuesta a esta aparen te  con trad icción  parece clara. Y es que Bo
nilla p re tend ía  que las casas legadas a su h ijo  rev irtieran  a la fam ilia  si A n 
drés, p o r la causa que fuere, ab an d o n ab a  alguna vez la o rden  religiosa. Y 
esto era  im pensable, pues los esta tu tos de la C om pañ ía  de Jesús p roh ib ían  
expresam ente la reversión del pa trim on io  con que en trab a  cada  postu lan te  
en la o rden . H asta  aquí n ad a  anorm al: un  padre  puede desear perfectam en
te que su capital no pase a u n a  orden  religiosa, sino que revierta en la fam i
lia si su h ijo  deja  la religión.

Sugiere m ás B onilla cuando  en el m ism o docum ento  m ejo ra  in tencio
nadam ente  a este h ijo  A ndrés y dice: «Y si po r alguna vía esta p arte  que 
donan  excediese a lo que a cada uno  de sus o tro s h ijos pertenece, aquel ex
ceso m ejo ran  al dicho A ndrés de B onilla, u sando  de lo que po r derecho les 
es perm itido  de poder m ejo rar a el h ijo  o n ieto» . ¿A qué viene esta preci
sión «o n ie to»? , ¿es sim ple cláusula de estilo o esperaban  haberlos del vir
tuoso  A ndrés que se iba a consagrar sacerdote?

El docum ento  dem uestra  o tras cosas: que B onilla estim aba el dinero  
en grado  sum o, cosa ya sabida; que era  hom bre  ad inerado  hasta  el pun to  
de hacer la donación  a perpetu idad , sin posib ilidad de re to rn o . E llo dice 
bastan te  de su capacidad  económ ica, no  su je ta  al m iedo de los cam bios de 
fo rtu n a , tan  frecuente en el x v n  español: «Y prom eten  y se obligan de no 
reclam ar esta escritu ra , ni la revocar aunque suceda inopia  (escasez) y in 
g ra titu d  o cualquier o tro  cargo p o r el cual se pueden  revocar las donacio 
nes».
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Se insiste com o en pocos docum entos de la época, con todo  lu jo  de 
detalles, en la firm eza de la obligación de su persona y bienes, hasta  un ex
trem o llam ativo, que incluso acostum brados a leer docum entos de en ton 
ces nos sorprende p o r tan  recurren te  y expresiva declaración: « P a ra  cuya 
m ayor firm eza renunció  B onilla el beneficio de su do te  y a rras y bienes he
redados y m itad  de ganancias y cualqu iera  o tro  derecho que le pertenezca, 
y prom etió  de no pedir abso lución  ni re la jación  de ju ram en to  a n ingún juez 
ni p re lado  que se la pueda conceder, y si le fuera  concedida, no u sará  de 
la ta l concesión ...» . Es decir, se tra ta  de una donación  en firm e. Nos parece 
una fidelidad casi ju d a ica  —repárese en que em pleam os el calificativo por 
vez p rim era— .

Pero todo ello con una condición tam bién reiteradam ente expresa: «Que 
haya de ser y sea sacerdote del háb ito  de San P ed ro  en el siglo y no p ara  
que sea fraile de n inguna o rden , ni religioso de la C om pañía  —rep ite— , 
po rque en ta l caso no ha de valer esta donación» . C uriosam ente  en el texto 
se docum enta  ya el seseo baezano  de aquella época, vigente todav ía  hoy, 
que el escribano C laudio  V illanuño in troduce  de vez en cuando  en palabras 
corrientes: «pertenese», «desisorio», etc., etc.

P o r o tra  parte , dice T oral que m i in terp retación  en el tra b a jo  citado 
de que A ndrés de Bonilla pudiera sentir cierto resquem or porque esta y otras 
donaciones de sus padres perjud icaban  a sus herm anos no  es pertinen te , ya 
que el dicho A ndrés aceptó  el legado com o la cosa m ás n a tu ra l y m anifestó  
que «p o r la m erced que le hacían  (sus padres, se en tiende)... les besaba las 

m anos y se les m ostró  m uy agradecido y prom etió  agradecello  y servirllo 
todos los días de su v ida». E videntem ente ésta es una  fó rm ula  retórica , h a 
b itual en to d a  donación . Piénsese, adem ás, p o r sim ple lógica, que después 
de ser m ejo rado  no iba A ndrés a m ostrarse  desagradecido en el p rop io  acto 
no taria l. F órm ula  re tó rica , pues, y nada  m ás.

P ero  ya queda —insisto— un dato  claro: A lonso  de B onilla es hom bre 
ad inerado  y levem ente avaro , si tal cabe, pues quiere su dinero  p ara  sí y 
p ara  sus descendientes, con expresa p rohib ición  de que revierta en sus ín ti
m os am igos de la C om pañía  de Jesús. A ñádase un ú ltim o detalle de este 
docum ento : de él se deduce que M arina  de la C ruz, esposa de B onilla, era 
analfabeta, pues se dice en el m om ento protocolario: «Firm olo el dicho A lon
so de Bonilla y el dicho recibiente y azetan te  y por la dicha M arina de la 
C ruz lo firm ó un testigo».

E n principio nada anorm al que una m ujer de pueblo  del siglo x v n , ca-
BOLETÍN DEL 

INSTITUTO 
DE ESTUDIOS 
GIENNENSES



ALONSO DE BONILLA: SU POSICIÓN SOCIAL Y SUS RELACIONES. 247

sada con pro fesional prestig ioso , no supiera ni leer ni escribir. N o o b stan 
te, llam a un poco la atención  que ni siquiera d ib u ja ra  su firm a. A lgunos 
ricos, en señal y o sten tación  de poder, conseguían que sus cónyuges ap ren 
dieran al m enos rud im ientos tales. De esto tenem os abundan tes ejem plos. 
¿P o r qué A lonso de Bonilla, hom bre  in teg rado  en la sociedad baezana, re
conocido com o poderoso  h asta  extrem os, no lo pone en práctica? D ejem os 
por ah o ra  sin respuesta esta p regun ta .

Son tam bién  particu la rm en te  valiosos p a ra  estud iar el en tram ad o  en 
que se m ueve B onilla los docum entos IV y V del citado  expediente. El p ri
m ero de ellos, titu lad o  «Posesión  jud icia l de las casas don ad as» , se suscri
be el m ism o d ía  de la escritu ra  de donación . A ndrés de B onilla solicita al 
alcalde m ayor que le pusiera en posesión de las m ism as, lo cual hizo (física
m ente, se entiende) el alguacil Je rón im o de M ansillas.

P o r esta posesión nos en teram os de que tales casas lindaban  con las 
de Francisco Vela de los C obos, lo cual nos hace pensar que, en efecto, eran  
valiosas, com o se dice repetidas veces, pues el ta l Vela de los C obos fue hijo  
del fam oso  C om endador don  P ed ro , em paren tado  con el secretario  de C a r
los V don  Francisco  de los C obos, de tan  destacado  papel en la  h isto ria  de 
E spaña, según pusiera de m anifiesto  H . K eniston en su conocido libro (12).

C om o decim os, con to d a  p robab ilid ad  don  F rancisco de los C obos es 
el com endador a lud ido , el cual, ju n to  a los herederos del docto r Ju an  X aén, 
figura com o vecino de B onilla. P o r cierto  que en este docum ento  a nuestro  
poeta  se le denom ina «el m ayor»  p a ra  no con fund irlo  con un testigo del 
m ism o nom bre , parien te  suyo en cualquier g rado . A sí, se h ab la  de «unas 
casas que han  sido de A lonso  de B onilla, p la te ro , el m ayor, que lindan  con 
casas de D on  Francisco Vela de los C obos y de los herederos del docto r 
X aén».

L lam a la atención  en este tex to  o tra  curiosidad: el ritu a l de posesionar
se de los bienes inm uebles. C onsta  lo siguiente: «Y el dicho A ndrés de B o
nilla, po r señal de posesión, se paseó p o r las dichas casas, y cerró  el postigo 
de la  p u erta  de en m edio y lo volvió a  ab rir y cerró las puertas de la  calle, 
quedándose  d en tro , y las ab rió  y cerró po r de fuera  echando el cerro jo , to 
do  lo cual d ijo  que hacía  e hizo en señal de posesión» . En efecto , el alguacil

(12) Véase sobre estos personajes la abundante información recogida por Aurelio Valla
dares Reguero en su reciente Temas y  Autores de Úbeda. Ensayo bibliográfico, ed. Pedro Be- 
llón, Úbeda, 1992.
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au to rizab a  así an te  testigos el acto  alud ido . E stos fueron  P ed ro  de R ibera 
y Francisco M artínez, am bos vecinos de Baeza y de pro fesión  artesanal.

El docum ento  V, llam ado «T asación  de las casas», es, a ju ic io  de T o 
ral, uno  de los m ás im portan tes del expediente. E n  efecto , ya conocem os 
la causa de la c itada  donación , que no era  sino constitu ir p ara  A ndrés p a 
trim o n io  suficiente con que acceder al sacerdocio y vivir de sus ren tas, tal 
com o se requería: dem ostra r solvencia económ ica. Tal dem ostración  no  se 
hacía a hum o de pa jas , sino p o r requerim iento  expreso. El fam oso carde
nal M oscoso Sandoval, ob ispo  de Jaén , ten ía  m otivos m ás que suficientes 
p a ra  requerir pa trim o n io  a los nuevos sacerdotes. E n  varios im presos de 
carácter general — com enta E . T o ra l— este ob ispo  exigía ta l «p rueba de ri
queza» , «po rque  — dice el do cu m en to — tenem os relación  que algunos clé
rigos de este nuestro  ob ispado  se han  o rdenado  con patrim on ios fingidos 
y sim ulados, o donados p a ra  solo efecto de o rdenarse , con pacto  o parte  
de volverlos en recibiendo las tales ó rdenes, o de escrito o de p a lab ra , o 
en o tra  cualquier significación, de lo cual se han  seguido y siguen grandes 
inconvenientes, así de ser m uchos los clérigos deste ob ispado , com o de ser 
pobres, y no tener congrua  susten tación ; de lo cual ha  resu ltado  haberles 
sido necesario  ocuparse  en cosas no decentes ni convenientes al estado 
sacerdotal; y con el consiguiente no ser respetados ni estim ados com o se 
debe».

E sto  dice un  docum ento  fo rm ulario , a m odo  de circu lar que el carde
nal M oscoso enviaba a todos, exigiendo una  y o tra  vez cuantas diligencias 
fueran  precisas p a ra  que los asp iran tes al sacerdocio dem ostra ran  fehacien
tem ente que ten ían  patrim o n io  b astan te . E ste cardenal M oscoso, am plia
m ente conocido p o r sus activ idades de to d a  índole en la diócesis (13), fue 
n o m b rad o  cardenal po r P au lo  V en 1611 y de él se ocupa suficientem ente 
X im ena X urado .

Lo que llam a la atención a estas alturas de nuestra exposición es la abun
dancia  en que vivía B onilla y la in tensidad  de sus relaciones h um anas, pues 
o tras diligencias las firm an  personalidades im p ortan tes, com o G inés M artí
nez de Salazar y Francisco Z am ora  A m escua, conocidos previam ente de Bo

íl  3) Del obispo Moscoso se ocupa con abundantes datos el libro clásico de Martín Xi
mena Jurado: Catálogo de los Obispos de la Iglesias Catedrales de Jaén y  anales eclesiásticos 
de este obispado, especialmente págs. 521-557 de la edición con estudio preliminar e índices 
de R o d r íg u e z  M o l i n a ,  José, y O s s o r io  P é r e z ,  María José: Universidad de Granada y Ayun
tamiento de Jaén, 1991.
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nilla, alam ines oficiales del C oncejo  de Baeza. Se en tend ía  po r alam ín en 
sentido genérico el oficial que co n tras tab a  las pesas y m edidas y ta sab a  los 
víveres, y, m ás estric tam ente, el m aestro  de obras especializado en tasar y 
reconocer las de a rq u itec tu ra . N o era  cargo balad í en u n a  ciudad  com o 
Baeza.

El prim ero  de ellos, G inés M artínez de Salazar, era h ijo  de G inés M ar
tínez de A ran d a , personaje  hoy m uy revalorizado  en las h istorias de la a r
qu itectu ra . Dice T oral que probablem ente fue el au to r de la fuente de Santa 
M aría , a lcanzando  el títu lo  de m aestro  m ayor de las obras de Baeza. Fuera
o no así (L ázaro  G ila M edina ha  d iscutido esta p robab ilidad  en su in tere
sante libro A rte  y  artistas del Renacimiento en torno a la Real Abadía de 
Alcalá la Real, U niversidad de G ran ad a , 1991), el hecho es que los a lam i
nes seguían perteneciendo a las m ejores familias y po r su relación con A lonso 
de B onilla, conocida po r o tro s docum entos, no parecían  los m ás idóneos 
para  p ronunciar un dictam en, ya que éste estaría lógicam ente m ediatizado.

En el m ism o texto  se hace referencia expresa a la o rden  del cardenal 
M oscoso. Al h ab lar de las citadas casas se dice: «Las cuales me do n aro n  
p a ra  p a trim on io  y caudal a títu lo  de que me pudiese o rdenar de orden  sacro 
y p a ra  que a su Ilustrísim a el señor C ardenal, obispo de Jaén , le conste el 
valor de dichas casas tengo necesidad que los alam ines de los edificios desta 
d icha ciudad  aprecien el valor de las dichas casas, con los vasos que hay 
en sus bodegas» . Evidentem ente, p o r «vasos» se entiende las tina jas o de
pósitos para  el vino, entonces m uy apreciados, cuya existencia llegaba a du 
plicar el valor de un  inm ueble.

E n  el docum ento  se repite u n a  y o tra  vez que «su m erced m an d a  que 
los a lam ines... vean las dichas casas... y las ap recien ... y, apreciadas, h a 
gan declaración de su valor» . Insisto: esta reiteración dem uestra  que el C ar
denal M oscoso no se fiaba m ucho, pues se habría  llevado más de un disgusto 
en estos trám ites. De hecho en este expediente hay un  docum ento  m ás (el 
VI), titu lado  « Inform ación  p ara  acred itar que el patrim onio  donado  era su
ficiente p a ra  la o rdenación  y que les q uedaba  a los padres caudal suficiente 
p ara  sustentarse congruam ente y d o ta r a sus o tros tres h ijos» .

Lo que llam a la a tención  de estos docum entos es la calidad  de los testi
gos p resen tados y exam inados. Son tres: Ju an  Vélez M erino , de profesión  
p latero  y de apenas 23 años; es decir, alguien p ro fesionalm ente  cercano a 
B onilla, que incluso po d ría  fo rm ar p arte  de su p rop io  taller; un  joven  que 
ta l vez se vería «obligado» a testificar favorab lem ente .
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El siguiente es C ristóbal M artínez C ollado , un  carp in tero  de 33 años.
Y el te rcero , Jo rge G utiérrez S arab ia , m ercader, de m ás de 70 años. Los 
tres, am igos íntim os de Bonilla, eran  gentes de grem io. E sto  nos lleva p lan
tear una  m odesta  hipótesis: todas las personas con quienes aparece relacio
nado  Bonilla en Baeza son o bien personas adineradas y estim adas, o simples 
gremiales, profesionales de m ayor o m enor valía. U no de ellos —dice T oral— 
fue au to r de la sillería del coro  de la ca tedral baezana (C ristóbal M artínez), 
que cobró  po r su o b ra  la entonces ab u ltad a  sum a de 92.312 reales. Todos 
ellos hab lan  sin excepción de B onilla com o un excelente p rofesional e insis
ten  —aquí la novedad— en su condición de com erciante. Y ello sin salirse 
de las no rm as legales. P o r  eso cuando  se refieren a su activ idad com ercial 
hab lan  siempre de «granjerias lícitas», entendiendo granjeria com o «ganancia 
y u tilidad  que se obtiene tra fican d o  y negociando».

En efecto, de todos estos testim onios y de otros emerge un Bonilla presto 
y avizor de cualquier beneficio, tra tan te  de m ercado , p latero  que com pra 
y vende al p o r m ayor y al p o r m enor, desplazándose a C ó rd o b a  o a cual
quier ciudad donde en m ejores condiciones pueda adqu irir su m ercancía. 
T o ra l, tras exam inar los testim onios, lo perfila  com o «m uy hom bre de bien, 
g ran  artífice de su oficio y tra ta n te  en to d o  lo que le saliera y le rep o rta ra  
algún beneficio».

En los docum entos se citan  expresam ente entre sus actividades com er
ciales las del v ino, trigo , lana y coram bre  (con jun to  de cueros o pellejos 
curtidos o sin cu rtir de algunos anim ales com o to ro  o vaca), sin o lvidar la 
au to ría  de sus dos prim eras obras, tam bién  en tend ida  com o rep o rtad o ra  de 
beneficio económ ico según se sugiere en o tro  lugar.

E sta  faceta de B onilla com o com erciante a c ierta  escala lo sitúa en el 
en tram ad o  de sus relaciones sociales con un  perfil nuevo, po r encim a inclu
so de su oficio de p la tero , que ta l vez no fue sino un m edio p a ra  encubrir 
y cohonestar o tros negocios.

En los restan tes docum entos, e incluso en este m ism o, se insiste en Bo
nilla com o poseedor de m uy buenas casas, num erosos bienes raíces, caudal 
de o ro , p la ta  y joyas, tra to  y com ercio constan te  de vino, paños, coram bre, 
bienes m uebles, etc. Y se añade: «E n ta n ta  can tidad  que con ellos y su in te
ligencia e industria , que es m ucha, se pueden susten tar con g ru am en te ...» .

O tro  testigo (C ristóbal M artínez) insiste aún  m ás en el valor de estas 
riquezas al decir que «A lonso de Bonilla es hom bre ad inerado , po rque le 
ve hacer m uchos y m uy buenos em pleos en lo que se le ofrece, y que trae
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tra to  de lana  en m uy buena can tidad , y hace o rd inariam en te  m il a rro b as 
de vino, y de allí a rr ib a ... C onócele unas m uy buenas casas en la colación 
de San Gil, con huerto  y bodegas valiosas en m ás de 600 ducados, hereda
des en el cam po de que procede el vino que trae; m uy buen  ap a ra to  de casa, 
cuadros de p in tu ra  de m ucha estim a, que todo  dem uestra  que vive con des
can so ... p o rque  tiene m uy buena can tidad  de trigo  encerrado  en su casa y 
tra ta  tam bién  en coram bre  y o tras g ran jerias líc itas ...» .

T an ta  insistencia en esta riqueza que, com o vem os, abarca  todos los 
aspectos com erciales del siglo x v i i  nos hace pensar que sus o tro s h ijos no 
hab rían  de estar tan  conform es com o se dice en las donaciones que el m a
trim onio  hizo a su h ijo  A ndrés. P ero , sobre to d o , nos lleva a p regun tar so
bre el origen real de ta n ta  abundancia . Parece que un capital de esta calidad 
no se consigue en el siglo x v i i  con el m odesto  oficio  de p la tero .

A  p a rtir  de aquí los docum entos ap o rtan  un dato  ju stifica tivo  abso lu 
tam ente nuevo: Bonilla ejerció com o prestam ista  entre sus convecinos. U no 
de los testigos (el c itado  Ju a n  Vélez M erino , el joven  de 23 años), tras las 
a firm aciones rituales de que conoce y tiene no tic ia  de la m ucha hacienda 
que le queda a A lonso y su m ujer, tras  insistir en sus posesiones en la p a rro 
qu ia  de San Gil, nos da  la clave con estas escuetas pa labras: «Y sabe que 
le deben m uchas deudas, que entiende serán de dos o tres mil reales y le 
tiene por hom bre ad in erad o , po rque siem pre tiene con qué com prar lo que 
le sa le ... Y no le ha  visto ni en tendido  que deba deuda alguna» . Es un testi
m onio  fundam en ta l, que luego será co rro b o rad o  p o r o tro s tan  co n tu n d en 
tes. Si B onilla ac tú a  com o prestam ista  y tra ta n te  en cualquier negocio tal 
vez podam os pensar en quienes ejercían  entonces esta pro fesión  de m odo 
casi exclusivo (sin d uda  los jud íos). Tal vez fuera  B onilla un ju d ío  sincera
m ente converso.

Su ob ra  religiosa dem uestra  por dem ás la sinceridad de su conversión. 
De ello no hay duda. N o es el p rim ero  que in ten ta  lavar su im agen in terna 
y ex terna precisam ente con el fervor religioso de su o b ra  literaria . B onilla, 
que se m ueve en los am bientes ad inerados com o pez en el agua, com o sólo 
lo sab ían  hacer los ju d ío s , p od ía  ser uno de ellos, en su caso sinceram ente 
converso. Es el B onilla que com pra  casas con tina jas, d em ostrando  un gran 
sentido  an tic ipador, con el fino  o lfa to  económ ico que le lleva a in tu ir la 
que h ab ría  de ser g ran  riqueza baezana del siglo XVIII.

Estas sugerencias no podrán  tener nunca una com probación firme. H ay, 
no  o bstan te , un d a to  ob jetivo  que no debem os silenciar: el m ism o Ju a n  Vé-
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lez M erino com enta el día de su testim onio  (1 de septiem bre de 1620) un 
hecho referido  na tu ra lm en te  a Bonilla: « P o rq u e  hoy d ía  ha  hecho postu ra  
en una  heredad  de tres mil vides, a pagar de con tado  cien ducados y el resto 
el d ía de N avidad» .

De prim ero  de septiem bre a N avidad  hay algo m ás de tres meses y la 
enorm e sum a que h ab ía  de invertir p a ra  la adquisic ión  de tres m il vides, 
adem ás de o tro s varios com prom isos, no se obtiene fácilm ente con el «arte  
de p la te ro»  a que todos se refieren. Parece p ro b ad o , pues, que es su activi
dad  com ercial o de p restam ista  la que le p ro p o rc io n a  tales riquezas. Su re
lación con m ercaderes, carp in teros, tund ido res, e tc ., lo sitúa en ese m edio 
tan  p rop io  de los jud íos que se quedaron  y que, com o en el caso de B onilla, 
se convirtieron  sinceram ente, cosa no  tan  in frecuente  com o se dice.

¿O  acaso h ab ría  que im aginar que to d a  su o b ra  literaria , de tan  acen
d rad o  fervor que no adm ite m ás que la tem ática religiosa, sería sólo un m e
dio p a ra  eludir los « dardos de la op in ión»  que decía S an ta  T eresa?, ¿acaso 
to d a  su lite ra tu ra  no  fue m ás que una  « fo rm a de defensa» fren te  a la tem i
d a  intervención del T ribunal de Santo  O ficio?, ¿podem os pensar que la re
ligiosidad acendrada  de Peregrinos pensamientos, Glosas a la Inmaculada, 
N om bres y  A tribu tos de la impecable siempre Virgen María, sea, com o en 
o tro s conocidos casos, un «m edio de época» p a ra  sobrellevar con com odi
dad  una  situación  de suyo incóm oda?

Los siguientes testim onios nos d a rán  la respuesta , po rque insisten en 
la p rincipal ocupación  que le hem os asignado (la de p restam ista). Tal suce
de en un texto  em blem ático , que querem os com entar con detalle: el testi
m onio  de Ju an  G utiérrez de Sarabia, m ercader, vecino de Baeza, que merece 
p articu la r reflexión po rque es el p rim ero  en que se h ab la  ya sin am bages 
de esta p ro fesión  en Bonilla. Luego de reconocer, com o su antecesor, que 
posee m uy buenas casas en la colación de San G il, «en que solían vivir», 
tra s  insistir en que «tiene m uy buenas bodegas y en ellas m uchos vasos de 
valor» ; luego de h ab la r del abundan tísim o  caudal de oro  y p la ta , lab rado  
y sin lab rar, que posee, llegam os al p u n to  culm inante: «Sabe que es hom 
bre ad in erad o , po rque siem pre se halla  con dineros p a ra  com prar lo que 
se le o frece ... tra to  y g ran jeria  de lana  y uva y coram bre , y  a este testigo 
le ha prestado diversas veces dineros para sus mercadurías». N o cabe ya 
la m enor d u d a . B onilla ac túa  casi com o b anquero  p ro fesional, según reco
nocerán  luego o tro s testigos.

Este m ism o G utiérrez de S arab ia  insiste en la capacidad  em prendedora 
b o l e t í n  d e l  Y m ercantil de nuestro  poeta: « P o rq u e  es hom bre  de grandes inteligencias
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y de m uy buena con tra tac ión  y así le luce lo que gana» . N o se refiere ya, 
com o o tros, sólo a su condición de hom bre ad inerado  o de gran  artífice del 
oficio  de p la tero , sino que nos h ab la  de su capacidad  m ercantil estricta. Y 
concluye con esa frase pondera tiva : «y así le luce lo que gana» .

Este testim onio  no deja  lugar a dudas. L a p regun ta  es —insistim os— 
¿quiénes funcionaban  profesionalm ente com o prestam istas en la E spaña del 
x v i i ? N o h ará  fa lta  recurrir a los conocidos testim onios de A m érico C as
tro , M árquez V illanueva, D om ínguez O rtiz; ni siquiera al excelente ensayo 
in troductorio  («H ablando  de conversos con A ntonio  D om ínguez O rtiz») que 
sirve de p ró logo  a la reedición facsim ilar de su fam oso  libro  La clase social 
de los conversos en Castilla en la E dad Moderna, p a ra  convenir en las ocul
taciones y fraudes m antenidos a lo largo de generaciones a que se veían obli
gados los conversos. «El instrum ento  de cirugía social que constitu ían  los 
esta tu tos de lim pieza de sangre —dice M árquez V illanueva— ha  ten ido  en 
A lbert S icro ff y el p rop io  D om ínguez dos estudiosos privilegiados. Los tra 
bajos de M arcel B ataillon, Revah, G ilm an, Shipley, V an Beysterveldt y otros 
estudiosos han  venido a dem ostrar desde hace años lo que de paralelas es
tra teg ias y con traestra teg ias de con tro l y evasión significaron en la vida in 
telectual y lite raria  de aquellos siglos» (14).

Los textos que m anejam os del expediente de A ndrés de B onilla C alde
rón  lo m uestran  a las claras. Y no es la m enor p rueba  de ello que el C ard e
nal M oscoso requ iriera  al año  siguiente nueva info rm ación  sobre el tem a, 
con la excusa de que la enviada antes no se a ju s tab a  form alm ente  a su re
querim ien to . A sí, en los prim eros días de septiem bre de 1621 exige que ra ti
fiquen su testim onio  los m ism os testigos, pero  esta vez an te  el p rop io  cura 
párroco  de la Iglesia del Salvador: «Le requ irió  con dos m andam ien tos del 
Ilustrísim o y R everendísim o señor don  B altasar de M oscoso y Sandoval, 
C ardenal de la S anta  Iglesia de R om a y O bispo de Jaén , del C onsejo  de 
su M ajestad , p a ra  que conform e a ellos y a un  in terro g a to rio  firm a d o ..., 
e tc ., e tc .» . C on tin ú a  el requerim ien to : «M andó  al dicho A ndrés de Bonilla 
C alderón  que nom bre  y declare los testigos que p retende se exam inen para  
an tes su m erced vea si son idóneos de recebir».

(14) Véase el libro de D o m ín g u e z  O r t i z :  La clase social de los conversos en Castilla 
en la Edad Moderna, reedición facsimilar con estudio introductorio de M á r q u e z  V i l l a n u e 

v a ,  F., Universidad de Granada, 1991. La cita anterior en pág. XIII de la Introducción.
(16) Sobre el tema de la Universidad baezana como nido de los conversos pueden verse, 

entre otros, los estudios de Á l v a r e z ,  María Encarnación: La Universidad de Baeza y  su tiem
po, I.E.G., 1968, y H u e r g a  T e r u e l o ,  Alvaro: Los alumbrados de Baeza, I.E .G ., Jaén, 1978.
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¿A qué viene —preguntam os— esta desconfianza sólo un año  después?, 
¿no se h ab ía  dicho ya que el p retendien te  ten ía  pa trim on io  bastan te  para  
ser o rdenado  sacerd o te? , ¿no se deberá esta desconfianza a una  intención 
so te rrad a  de descubrir lo que hubiere respecto a la raza de Bonilla? P o r
que, adem ás, requiere de nuevo con to d a  suerte de firm eza legal la va lo ra
ción de los alam ines, sin fiarse del testim onio  an terio r.

En efecto , an te  el m ism o C laudio  V illanuño, com parece o tra  vez Vélez 
M erino , el joven  citado  antes, el cual no sólo se ra tifica  en lo atingente  a 
la riqueza, sino que añade: «H oy  está de m ejor condición el dicho p a trim o 
n io , po rque el dicho A lonso  de B onilla com pró  luego que se hizo esta p ro 
banza  de que fue testigo una  heredad  de 3.000 vides y en térm ino  de lugar 
de R us». Insiste refiriéndose a A ndrés en que cada d ía  que su padre com pra 
algo «m ejora  de bienes». O sea, la econom ía del p oeta  conoció m om entos 
felices en el año  transcu rrido .

El m ercader que testificara  (Jorge G utiérrez), tras serle leído su an te 
rio r testim onio , declara  que «hoy está de tan  buena m ejo ra  y condición el 
p a tr im o n io ..., m uy bien rep a rad o  po rque es hom bre m uy inteligente y cui
dadoso»  (natu ra lm en te  se refiere al p oeta  baezano).

R ecapitulem os con brevedad: hasta  aquí m uy pocos pero  evidentes d a 
tos objetivos. N uestro  p oeta  vive en Baeza (1620-1621), se dice n a tu ra l de 
ella, lo consideran  todos hom bre ad inerado , p la tero , com erciante, m erca
der de cualesquiera m aterias y p restam ista  inteligente.

T odo  esto halla  com pleción y sentido pleno en o tro  docum ento  del ex
pediente. El texto  se titu la : « In fo rm ación  sobre la ascendencia y cualidades 
de A ndrés de Bonilla y C alderón» . O bviam ente lo que se tra ta b a  de averi
guar era si h ab ía  ju d ío s  o m oros en tre  sus an tepasados. Sorprende un p ri
m er extrem o: sólo se pide tal p robanza  de origen del padre; es decir, de 
A lonso  de B onilla, pero  no de la m adre. Ya T oral percibió este detalle y 
lo com entaba  así: «Señalarem os que esta in fo rm ación  se refiere exclusiva
m ente a su línea p a te rn a , pues, la m aterna , co rdobesa, se pasa por a lto , 
lo que no deja  de p roduc ir cierta  extrañeza (15)». En nuestra  op in ión  no 
es sólo extrañeza sino algo m ás: ello dem uestra , en un expediente tan  com 
pleto  com o el que m anejam os, que los antecedentes m aternos no in teresa
ban en absoluto, ya que se suponía cristiana vieja, lo cual está en cierto m odo 
ju stificado , pues M arina  de la C ruz, pobre y an a lfab e ta , no levan taba sos
pechas, com o no solía levantarlas ningún español de esos rasgos. Si no el 
C ardenal M oscoso, tan  rem ilgado y puntilloso , hub iera  requerido  los d a 
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to s. Parece claro , pues, que la ascendencia que p lan teaba  dudas era  la de 
A lonso  de B onilla, respecto al cual no se hace u n a  sino dos in form aciones.

C abe destacar, asim ism o, o tra  faceta llam ativa. Los testigos que p re 
senta B onilla p a ra  esta p ro b an za  eran , una  vez m ás, sospechosos. P o r una 
pa rte , Diego de Jó d a r, de 68 años, viejo conocido de nuestro  p oeta  y am igo 
ín tim o de su padre; el segundo, Francisco  de Villa Caviedes, de 76 años, 
y el tercero , el m ás sospechoso de to dos, pues era cuñado  de B onilla, ya 
que estaba casado con u n a  herm ana  de éste; por tan to , era  tío  carnal del 
postu lan te  A ndrés de Bonilla C alderón , p a ra  el que se requería  la in fo r
m ación.

D ebem os considerar o tro  detalle. N inguno  de los o tros testigos, com o 
observa finam ente  T ora l, dice que A lonso de B onilla hub iera  residido en 
Sevilla antes de vivir en C ó rd o b a . L a e tap a  sevillana o, lo que es lo m ism o, 
los an tecedentes en tal c iudad , se evitan cu idadosam ente. Y sabem os por 
el p rop io  poeta  que allí residió: «S iendo yo m uchacho  en Sevilla p in tó  M a
teo de A lecio una  fam osa figura  de San C ristóbal en la iglesia m ayor» .

T al vez allí —aven tu ram os— se ten ía  o tra  op in ión  sobre la ascenden
cia de los B onilla que in teresaba ocu ltar. P o r lo dem ás es llam ativa la u n a 
nim idad  casi textual con que deponen  los tres testigos acerca de la 
ascendencia. T odos dicen conocer a A lonso, padre  del pretendiente, y a M a
rin a  de la C ruz, su m adre, de to d a  la vida o de vista en el caso de la m adre. 
T odos a firm an  que ésta era  n a tu ra l de C ó rd o b a , donde casó con A lonso, 
padre  del o rdenan te , pero  no  se refieren p a ra  nada , com o decim os, a la ciu
dad  de Sevilla.

Respecto a la cu arta  p regun ta , que es la verdaderam ente  in teresan te 
del testim onio , el p rim ero  de los testigos (Diego de Jó d ar) afirm a que « to 
dos están ten idos e reconocidos po r cristianos viejos, hab idos de lim pia ge
neración, sin que este testigo haya oído cosa en contrario». Es decir, se refiere 
sólo a la pública voz y fam a. Él no  lo ha o ído , pero  n ad a  m ás.

Luego insiste en u n a  opin ion  m uy repetida, que ya sale fuera  de la p ro 
banza  estric ta , pero  que refuerza cuan to  venim os afirm an d o  sobre la posi
ción social y cualidades de nuestro poeta: «El dicho A lonso de Bonilla, padre 
del o rdenan te , es m uy inteligente y gran  artífice de su arte  de p la tero  y que 
dem ás dello , po r o b ra  de su ingenio, ha sido y es m uy aprovechado , porque 
ha sacado a la luz dos libros de m ucha consideración , que le han  valido y 
le han  de valer m uy buen  aprovecham ien to» .

R eparem os en el da to : el p oeta  A lonso  de Bonilla es « tan  ap rovecha
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do» que saca rendim ien to  económ ico incluso de sus libros, lo cual incide 
aún  m ás en ese carác ter m ercantil que transm ite  a cuan to  toca . Y, asim is
m o, p o r el carác ter religioso de estos libros, conocido sob radam en te , se in 
cidía en el argum en to  p ro b a to rio  de su cristian ism o. N o h ab ía  que hurgar 
m ás.

H ay  en este fragm ento  u n a  p a lab ra  que nos hace rep a ra r brevem ente: 
« ingenio» , que, com o ya dem ostró  O rozco Díaz al hab la r de L a Celestina, 
ten ía  relación d irecta  con «ingenitum » (origen, ascendencia, raza). N o que
rem os decir que éste sea el sentido  exacto en el fragm ento  que com entam os, 
p o rque  el térm ino  se h ab ía  consolidado  en el B arroco com o «sutileza en 
el pensar y en el decir» , restricción del sentido genérico de « in tu ición , en
tend im ien to , facultades poéticas y c readoras» . L lam am os la atención  tam 
bién sobre el té rm ino  «aprovechado» . ¿Q ué connotaciones tiene aquí esta 
pa lab ra?  Tal vez sólo las usuales de «ap licado» , «diligente», o algo m ás.

El testim onio  con tinúa  con las referencias usuales a la riqueza del poe
ta: «Y no  ha visto que en breve p ida censos ni deudas, po rque con su m u
cha solicitud sabe que antes ha red im ido  y qu itado  algunos que hab ía  sobre 
bienes que ha com prado  que im puesto  algunos»; es decir, el poeta  ten ía  di
nero  com o p a ra  perm itirse redim ir censos de los bienes adqu iridos. Es un 
da to  in teresan te . ¿N o se perm itiría  tal vez com prar aquellos bienes que es
tuv ieran  sujetos a em bargo  o sobre los que pesaran  deudas que sus p rop ie
tarios eran  incapaces de saldar?  O sea, según este testim onio , ¿no ac tuaría  
B onilla com o los m odernos cazadores de fo rtu n as com prom etidas? Este es 
o tro  aspecto  que com pleta  lo a firm ado  m ás a rriba .

Los testim onios sobre su ascendencia con tinúan  con la apo rtac ió n  de 
Francisco  de Villa C aviedes, que tam poco  p rueba  realm ente n ad a  del o ri
gen. P o r supuesto p ara  nada  se refiere a la etapa sevillana. H ab la  de su am is
tad  con A ndrés de B onilla, abuelo  del p re tendien te . Dice conocer a A lonso 
y M arina  de la C uz, sus padres; insiste en que trab ó  am istad  hace m uchos 
años con ellos. P ero  a la h o ra  de testificar sobre  la posible ascendencia ju 
d ía  o m orisca, sólo com enta: «Siem pre les tuvo  por vecinos de esta ciudad 
y no sabe de su n atu ra leza, se rem ite a su verdad» . E sto  nos lleva a pregun
ta rnos: si realm ente el testigo p resen tado  p a ra  p ro b an za  no sabe de dónde 
son, ¿cóm o puede darse validez a lo que afirm e en la cu a rta  p regun ta? P o r
que, en efecto, luego aduce que tan to  A lonso de Bonilla com o su padre «es
tán  en opin ión  y repu tac ión  de cristianos viejos, lim pios de to d a  m ala raza 
y m ácula de ju d ío s  o herejes y m oros» .



ALONSO DE BONILLA: SU POSICIÓN SOCIAL Y SUS RELACIONES. 257

P o r supuesto  apela a la pública voz y fam a, pero  n ad a  m ás. Y acto 
seguido exime tam bién  a todos sus deudos, sin n inguna a firm ación  verda
deram ente p ro b a to ria , pasando  por a lto  la e tapa  sevillana. E l testim onio  
incide luego en dos aspectos valiosos. U no , el ca rác ter de la U niversidad 
de Baeza. Al destacar las virtudes del p retendien te  insiste en que frecuenta 
los sacram enos, no se le conoce pasión  viciosa y asiste a sus estud ios, « p o r
que en la U niversidad desta  ciudad  están  m uy unidos las letras y la v irtud  
y si en eso hubiera  dejado  sucedería no fuera  tan  am ado  de los m aestros, 
y siem pre le ha  visto trae r m an teo  y so tan a  y bonete» .

E fectivam ente, la U niversidad baezana g u ard ab a  la im p ro n ta  de San 
Ju an  de Ávila y sus discípulos, pero al tiem po era conocida com o el «nido  
de los conversos», según se ha  repetido  tan ta s  veces (16). Estos discípulos 
a p o rta ro n  u n  verdadero  espíritu  de renovación  en lo científico y de rigor 
en lo religioso.

El o tro  d a to  que se desprende del testim onio  es o tra  vez el carác ter de 
hom bre ad inerado  de B onilla, tan tas  veces repetido : «T iene al dicho A lo n 
so de B onilla po r hom bre  de buen descanso, m uy aplicado  y de edad que 
puede ganar hacienda; así tiene el dicho patrim onio  po r bastan te  dem ás que 
se ha  de con ten ta r con ello el p re ten d ien te ...» .

El tercer testim onio  de p ro b an za  lo depone Ju an  M uñoz, el cual con
fiesa palad inam ente  ser tío  de A ndrés, pues estuvo casado  —y así lo 
reconoce— con una  herm ana  de A lonso  de B onilla. A unque en verdad no 
le a lcanzaban «las generales», según la legislación vigente, su p robanza  ap a 
rece con ese vicio de origen. E n  cuan to  al testim onio  no  se ap a rta  u n  ápice 
de los an teriores testigos, pues afirm a de los B onilla «que han  sido todos 
tenidos com unm ente repu tados p o r lim pios cristianos viejos de lim pia san
gre y generación». O sea, insiste en lo m ism o: «com unm ente repu tados» , 
sin aducir p rueba  alguna ni d a to  fehaciente, po r m ás que se esfuerce en co 
m en tar que si hubiesen sido ju d ío s  él lo sabría  «po rque  cuando em paren tó  
con ellos hizo m uy ap re tad a  diligencia p a ra  saberlo» . N o sería ta n ta , pues 
tam poco  se refiere a la e tap a  sevillana de A lonso  ni dice n ad a  de su m ujer. 
Se tra ta , pues, de o tro  testim onio  vano , al m enos p a ra  lo que p re tend ía  el 
obispo M oscoso, aunque form alm ente  fuera  irreprochable.

C o nsta ta  tam bién  los o tro s datos que venim os m anejando : la m ucha 
v irtud  de A ndrés el postu lan te , educado  «en las escuelas», es decir, la  U ni
versidad de B aeza, donde la p iedad  y la cu ltu ra  son una  m ism a cosa. R efi
riéndose a A ndrés, concreta: «N o puede m enos de frecuen tar los Santos
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S acram entos de E ucaristía  y Penitencia  p o rque  se frecuentan  m ucho en las 
escuelas de esta c iudad , a donde an d an  m uy unidas las letras y la v irtud» .

R eiteram os lo an terio rm en te  aducido  sobre el carácter sem irreligioso 
de los estudios en Baeza, regidos por personajes com o F ernando  de H erre
ra , B ernard ino  de C arleval, Sepúlveda y tan to s  o tro s discípulos de Ávila; 
cen tro  que ta l vez acen tu ara  su cristianism o precisam ente po r su fam a de 
ser «nido  de conversos»; de ahí que se p ropend iera  a las prácticas externas 
de religiosidad que tan to  lim piaban  de cara  al T ribunal del Santo  O ficio.

El o tro  aspecto  del testim onio  incide en la riqueza, pero ah o ra  con una 
novedad , pues las 3.000 vides adqu iridas antes son legadas tam bién  al o rde
nan te  A ndrés de B onilla, cuyo capita l, pues, quedaba así m uy refo rzado  
y el cardenal M oscoso no po d ría  pretender nuevas diligencias. El testim o
nio de este Ju an  M uñoz es m uy preciso: «Y en días pasados han  com prado  
una  heredad  de 3.000 vides y se ha hecho escritu ra  a favor del dicho orde
nan te , y viven los dichos sus padres en m ateria  de hacienda m uy descansa
dos y que siem pre se les ve a m ás y no a m enos, etc. e tc ...» .

Los restan tes docum entos del expediente añaden  poco a cuan to  hasta  
aqu í llevam os po rm enorizado , pues se lim itan  a repetir sin m atices lo an te
dicho. A sí, el docum ento  núm ero  X , « In fo rm ación  de vida y costum bres 
del L icenciado A ndrés de Bonilla y C alderón» , evacuado en 1622, por el 
que sabem os que con tinuaba  asistiendo a las clases de la U niversidad, que 
ya era clérigo de m enores, m inisterio  que ejercía «con m ucho cu idado  y h o 
nestidad» , etc.

El que sigue (núm ero XI del p ro lijo  expediente) es o tra  «C ertificación 
de ser bastan te  el pa trim o n io » , expedida po r el licenciado «Francisco  P ioz 
de G uadalupe , vicario de Baeza». El texto  es tan  escueto que puede rep ro 
ducirse ín tegro: «Es bastan te  patrim on io  el que tiene para  que el C ardenal, 
m i Señor sea servido, le o rdene, y po r ser buen estud ian te  será de u tilidad 
a esta iglesia. B aeza y Ju n io  19 de 1621. El L icenciado Francisco P ioz».

C om o vem os, es un texto  m eram ente fo rm ulario  con que satisfacer la 
voracidad  b u rocrá tica  del cardenal M oscoso.

A  estas a ltu ra  de nuestro  com entario  se im ponen las siguientes conclu
siones: 1) C reem os haber docum entado  que A lonso de B onilla es en el ám 
bito  de sus relaciones hum anas y literarias bastan te  m ás de lo que se decía 
en el tra b a jo  de López Sanabria  (ad inerado , m ercader, p restam ista , hom 
bre de grem io, e tc ., etc.). 2) Estim am os fundam enta l su inserción en el con
texto  de la poesía sevillana y cordobesa en sus etapas de adolescencia y
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juven tud , fraguada  luego en su am istad  con el g ran  p oeta  P ab lo  de C éspe
des, cuya o b ra  pudo  influ ir tam bién  en los orígenes del C onceptism o lite ra 
rio  que B onilla represen ta . 3) C uando  se deponen  los testim onios del 
expediente que com entam os (1620-1621) B onilla ya h ab ía  pub licado  Pere
grinos Pensamientos (1614), Glosas a la Inmaculada  (1615) y N uevo jardín  
de flores divinas (1617), pero  todav ía  fa ltab a  su principal ob ra  religiosa 
(Nombres y  atributos, 1624), adem ás de sus libros en p rosa  de m ás acen
d rad a  fe.

Q uerem os decir que si B onilla fue un converso com o parece lo fue con 
abso lu ta  sinceridad, ya que su fe no  hizo sino au m en tar a lo largo de su 
vida, de lo cual es testim onio  to d a  su producción  lite raria  sin excepción, 
según pusim os de m anifiesto  en nuestro  libro  de 1988. Se im pone, pues, 
reconocer en plenitud la existencia de este tipo  de líricos, radicalm ente com 
prom etidos con su fe de adopción , que llevan hasta  extrem os tales que les 
im piden incluso la publicación de su o b ra  satírica p o r no creerla digna o 
estim arla incom patib le  con la que sirve p a ra  a lab ar a D ios. Este parece ún i
co fin lícito de la lite ra tu ra  p ara  un  converso de veras.

E llo no im pide — antes b ien, refuerza— el em pleo de todas las fó rm u 
las re tóricas que se precisen p a ra  elevar al m áxim o los efectos sobre el re
cep tor. D icho claram ente: los abundan tes recursos de esta poesía son un 
m edio a la vez de ex trañam ien to  y com prom iso  que aseguraba la m ás com 
pleta eficacia en orden  a la p ropagación  de la fe que p re tend ían . Y p a ra  
ello vale todo : desde la chanzoneta  p opu lar al encum brado  soneto; de la 
glosa de versos ajenos a la re tó rica  descripción en octavas de los a tribu tos 
de M aría , con una  no ta  com ún: capacidad  p a ra  ex traer poesía incluso de
lo en apariencia  m ás an tipoético  y retó rico , pues re tó rica  es tam bién  m edio 
de influencia p re fijad o . Sirva com o resum en de cuan to  decim os este típ ico  
soneto del poeta  baezano , que com ienza con ejem plos de tales recursos efec
tistas y concluye con el logro que le confiere toda  su virtualidad ante el lector:

E n  trin a  variedad  significadas, 
al m inisterio  hum ano  convenientes, 
tres suertes hay de ho jas d iferentes: 
ho jas de libros, de árboles y espadas.
Reina de las seráficas y m oradas, 
tres ho jas peregrinas y excelentes 
p ara  gloria inm orta l de los vivientes 
en vos p o r excelencia están  cifradas; 
h o ja  de espada sois con quien despoja
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D ios del cuello al d ragón , y h o ja  nueva 
del libro del H om bre  y D ios, ra ro  a trib u to ; 
del á rbo l de Jesé sois tam bién  ho ja , 
cuya ram a divina ofrece y lleva 
d iv in idad p o r ñ o r  y D ios p o r fru to .

R epárese en la consta tac ión  conceptuosa de las tres clases de ho jas 
m otivo n im io— que servirá p a ra  algo tan  ajeno  en apariencia  com o la 

a labanza  de la V irgen (retoricism o form al). Y, finalm ente , el pensam iento , 
de subido valor teológico y concreción literaria : la Virgen es m etafó rica
m ente ram a del á rbo l bíblico de Jesé, aqu í capaz de ofrecer flor y fru to  
d iferentes: la virg inidad flo rid a  y po r fru to  al m ism o D ios. La precisión y 
belleza del ú ltim o verso, su perfecta  ro tu n d id ad  bim em bre, confiere senti
do  literario  a lo que parecía  un  m ero ejercicio re tó rico . E sta  es la a p o rta 
ción prim ord ia l de la o b ra  de A lonso  de Bonilla: constru ir con m ateriales 
b íblicos o religiosos en general un  m undo  d istin to  y nuevo de belleza.
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