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Es Cosme Gómez de Tejada y de los Reyes un escritor toledano del si· 
glo XVII doblemente conocido; por una parte, como autor de una H istoria 
de Tafavcra, aunque inédita, famosa porque la preparación cultural de su 
autor la hizo más científica y fiable que otras de escritores más o menos afi
cionados y amanles de su patria chica ; por ot ra parte, Gómez de Tejada es 
conocido en los círculos literarios como autor del León prodigioso, novela 
alegórica donde se critica la poética del culteranismo. 

A pesar de esta significación doble que tiene nuestro escritor, poco se 
sabe sobre su vida y obras. Desde que Nicolás Antonio apuntara a propósito 
del autor que fue" protocappellanus sanctimonialium cisterciensium excalcea
tarum, patronatusque Sancli I1dephonsi apud Talavcram" y citara sus obras 
el León prodigioso, El filósofo, la Historia de Ta/avera, Dos discursos y 
unas DécitnflS 1, la crítica especializada se ha preocupado muy poco de este 
hornhre, aunque -como siempre- se puedan señalar excepciones; así Tick
oor, en su Historw de la literatura, 1854 2, destacó la pureza de estilo de 
este escritor en su León prodigioso. 

Un erudito como La Barrera 1 aportó los suficientes datos biobibliográ
ficos como para dar a conocer la personalidad de Cosme. Estos datos, que 

1 Nicolao Antonio Hispalensi, Bibliothtca Hispana Nova, t . 1, Madrid, 178.3, pi· 
ginas 2.57-8. 

2 M. G. Ticknor, Hillor;Q dt lQ /ituQtllra tsptZñoltl, trad. de Gayangos y Vedia, 
t. 111, Madrid, 18'4, págs. 327-8, n. 19. 

, Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado, CQ/á/a¡o bibliogr4/;ca y biog,A/ica dd 
ttalra antiguo tspañol, Madrid, 1860, pigs. 173 y 174. 
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no son mús que los que el propio autor dice de si mismo y los que infierc 
el investigador, son los siguientes: que nació en Talavcra, a finales del XVI, 

que estudió en Alcalá y Salamanca (y previamente en Oropesa), que fue 
capellán de las Bernardas descalzas en Talavera y ocupé el patronazgo de 
San Ildefonso en la misma ciudad, que vivía en 1650 y que escribió el León 
prodigioso, El filósofo, Segunda parte del León prodigioso, una Historia de 
Ta/overa, una colección de autos (lo que justificaria su inclusión en este 
reportorio), la Nochebl/cna, y ulla comedia, El soldado, que intuye L.'l Ba~ 
rrera pueda ser un auto incluido en la Nocheb/fNlG, 

También Mcnéndez Pelaya se refirió de pasada a Cosme para señalar su 
filiación poética salmantina, como seguidor que fue de Baltasar de Céspedes, 
y su rechazo al culteranismo en lo que él denomina su "curiosa novela alegó
rica" , el León prodigioso·. Por su parle, el conde de Schack señaló que 
"compuso un núm;::ro considerable de autos, especialmente al Nacimiento. 
Parte de los mismos existen impresos en un tomo que lleva el título de N 0-

che-Buctla" 5, 

Como poeta, algunas de sus composiciones merecieron ser recogidas (: 11 

la .Biblioteca de Autores Españoles, concretamente en sus tomos XXXV y 
XLII, donde aparecen villancicos tradicionales que inserta en su Nochebucna 
y otras poesías de tono filosófico o religioso. De él comenta el editor literario, 
Adolfo de Castro, que es un "ingenioso autor del siglo XVII, poeta y filósofo 
moral de muy buen gusto literario y de mucha ciencia" 6 . Igualmente en el 
libro Parmuo espa liol, t. IV, se imprimieron sus " traducciones" de Ausonio 
y Horacio '. Valoración positiva que, junto a la pureza de su estilo, le valió 
al autor estar recogido y seleccionado como ejemplo en el Diccionario aca
démico de 1791 y en el Catálogo de autoridades de la letlgua, que publicó la 
Real Academia Española. 

Y, en general, poco más para la historia de la literatura: hay una refe-

, Historia dt las ¡dtas tsJhicas tn EsptJiia, 1. 11, vol. n, Madrid, 1884, pág. '33, 
n. 1. 

5 Historia dt la NttraJura , ti ar/t dramático u, Espaiia, por Adolfo F~erico--, 

!raducida dir«tamente del alemiln al castellano por Eduardo de Mier, t . V, Madrid, 1887, 
plig. 235. Estudia a nuestro autor después de CalderÓn, Benavente. Zaba1eta y Bances 
Candamo . 

• Poetas líricos dt los siglos XVI y XVII, [. I. Ordenado por D. Alfonso dt Castro. 
Madrid, 18'7, plig. ,:na. 

La referencia anterior correspondra al tomo titulado Canciontro y ,omanctro sagrados. 
lbld., 1855, donde se incluyen sus poesras en las págs. 477.79, 548-'4 y 709. 

1 Parnaso tSpilñol. Coltcción dt paellal tscogidas dt los más ciltbrts pot/al cal/t· 
l/anal. Tomo IV. Madrid, Antonio de Sancha, 1776, p'gs . l00-112. En la I)4g. XI del 
Apéndice figuran sendas notas a las traducciones de Cosme donde se da noticia de nues
tro escritor y de las excel~cias de su arte. 
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rencia errónea al autor en el Diccionario E"ciclopédico Hispono-Americano I 
y la Enciclopedia Espasa le llama "religioso carmelita" '. 

Tampoco nuestro siglo parece haber sido mucho mas generoso con nues
t ro escritor. Julio Milego en su obrita sobre el teatro clásico toledano le llama 
Cosme Gutiérrez nada menos, y cita entre sus autos ( !) obras como El León 

prodigioso, El filósofo, El soldado o la N oclreb"ena 10. Asimismo, Francisco 
Ruiz Ramón y J. L. Alborg, siguiendo -mal- a Menéndez Pelayo, se re
fieren a él como autor de una Historia de Talavera de "principios del si
glo XVI". Más atinados anduvieron el propio don Marcelino, que lo tuvo en 
cuenta como historiador y lo considera "escritor juicioso y fidedigno en las 
tradiciones locales que conserva" 11 y Ángel Valbuena Prat cuando. al refe
rirse a sus autos, incluidos en la Noclrebuetla, señalaba que Gómez de Te
jada unió "la buena tradición popular a un ingenioso artificio conceptista 
hábilmente logrado" 11. 

Para terminar, hay que señalar las referencias que Simón Díaz hace a 
Gómez de Tejada en su Bibliografía de la literall(yQ. Hispánica, donde cita 
algunos códices y ediciones de nuestro autor, olvidando otros textos, como 
las poesías de 1617, de las que mas adelante hablaremos, o los poemas in
cluidos en el manuscrito de los Discursos u. 

y es que a esta serie de confusiones se ha unido el hecho de que a nues
tro autor se le llame de muy diversas maneras. En efecto, al autor del León 

prodigioso se le conoce como Cosme Gómez, Cosme de los Reyes, Cosm::: 
Gómez de Tejada, Cosme Gómez de los Reyes, Tejada, Tejeda y de la forma 
que nosotros le llamamos en este artículo. Esta diversidad de denominacio
nes ha hecho qut! sus textos a veces hayan pasado inadvertidos o mal atribui
dos. Así Simón Díaz no identifica a Cosme de los Reyes, autor de varias 
composiciones en una Descripd6n. de la capilla de N[uestra] S[eñora] del 

I Editado en Barttlona, 1892. 
8 Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, t. XXVI. Madrid, Espasa

Calpe, 192':. 
10 El teatro en Toledo durante los siglos XVI 'Y XVII, Valencia, 1909, pliS. 1':3. 
II F. Ruiz Ram6n, Historia del teatro espa;;ol. (Desde sus orígenes hasla 1900). 

3: ed., Madrid, 1979, plig. 3n. J. L. Alborg, Historia de la literatura espa;;oIa, t. 1, 
2: ed., Madrid, 1981, plig. 537. Citan a nuestro autor para aportar un dato biognifico 
a pr0p6sito de su paisano Fernando de Rojas. Ruiz Ram6n y Alborg se equivocan al 
copiar a Menéndez y Pelayo en sus Origenes de la novela, t. III. Nueva Bibl. de Aut. 
Esp., Madrid, 1910, plis. XVII, pues este da la fecha de .primer lercio del siglo XVII .. 

para la Historia de Talavera. Si hemos de ser sinceros, tampoco sabemos de dónde pudo 
haber sacado el gran erudito santanderino este dalo, a nuestro modo de ver erroneo. 

12 Historia de la literatura española, t. 111. Siglo XVII. 9: ro. aumentada y puesta 
al di. por Antonio Prieto. Barcelona, 1982, pág. 327, n. l. 

II En los u. X y XI respectivamente. Madrid, CSIC. 1972 y 1976. 
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Sagrario, con Cosme Gómez de T('jada, autor de las otras obras más cono
cidas 14, 

Por lo demás, su nombre y su obra faltan en la gran mayoría de los dic
cionarios de literatllra. Y de aquí partimos. 

CasOle Gúmez de Tejada fue hijo del médico toledallo Juan Gómez de 
los Reyes y de Sil mujer Sus..'1na de ViIlafrallca, según consta en la partida 
de bautismo que ha aparecido en la iglesia toledana de Santo Tomé. Dice 
así la anotación: 

Oí domingo 27 de setiembre de 1593 años bapti\ó Pablo de CuéUar a 
a Cosme, hijo de Ju[an] Gómez de los Reyes y de Susana de Bilhtfranca. Tú· 
boje en la pila Pablos de Cisneros. al qual se adbirtió el parentesco. Testigos 
Beatriz de Silbera, comadre mayor, y Cosme de Billafranca y Ju[an) de Te>
rres y Fran(cis]co Diaz y otros muchos 15. 

Juan Gómez de los Reyes, doctor en Medicina por Salamanca, fue un 
hombre que trasladó su residencia de Toledo a Talavera, no sabemos por 
qué 16; el caso es que en 1632 ya se le nomhra "ve~jno desta villa de Tala· 
vera" y recibe una cantidad que le adeuda un tal Luis de Espinosa 17. 

No se puede dejar de sugerir la posible raigambre judeoconversa de la 
familia de Cosme. Aunque no disponemos de datos definit ivos a este respec
to, es curioso un pasaje del León prod1·gioso ... Segllnda parte, en el que se 
enjuicia el modo de vida de los turcos y musulmanes en general. Así dice uno 
de ellos que los representa: 

14 lbid. , t. XI, en el apartado dedicado n Pedro de Herrera. 
" Libro de Baptismos de Santo Thom¿ de Toledo de el año U84 asta el de U95, 

f. l06v [pero 272v). 
18 Archivo Hist6rico Nacional (A.H.N.), secci6n de Universidades, libro 1.2'9, 

fol. 169v: «Junio 1601, en 11 del dicho mes y año. En la cámara rrectoral, ante el maes
tro Caño, rrector, se present6 para rrecebir el grado de licenciado y doctor en Medicina 
por esta Universidad, ju(an] G6mez de los Reyes, natural de la ciudod de Toledo ... 
Juan Gómcz de los Reyes habra casado con Susana de Villafranca el U de agOSIO de 
1'92 y casarli más tarde, ya en Talavcra, con doña Isabel de Pantoja y Vozmediano, el 
14 de septiembre de 1606, con ella tendría a don Francisco. (Libro de desposorios y Be
lociones de Santo Thomé de Toledo, desde el año de 1574 arta el de 1599, f. I3'v. y 
Libro de desposorios de San Salvador de Ya/avera, año 1606, f. 21). Del padre de nuestro 
autor sabemos adem~s que eta hijo de Juan G6mez de Tejada y Maria de los Reyes y 
habla nacido en marzo de 1'76, pues hemos encontrado su partida de bautismo del dfa 4 
de marzo de ese año en el archivo parroquial de San Salvador, Libro de bautismos, 
f. 183v. Según el doctor Sancho San Román, que ha tenido la amabilidad de comu nicár
noslo, un Juan G6mez, cirujano, firma en Toledo en 1'97 determinadas certificaciones 
de defunci6n; podrfa tratarse del padre de nuestro autor, pues por esos años parece 
estar en Toledo. No hemos hallado en Talavera su partida de defunci6n, pero es evidente 
que debi6 de morir poco antes de 164', fecha en que su viuda otorga un documento 
en el que dona ciertos bienes (cf. inlra). 

17 Archivo Municipal de Talavera (A. M. Ta.), Papeles de Jesuüal, sin foliar. El 
documento del que citamos es una «Carla de pago de Luis de Espinosa:.. 
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¿Qué me diréis si algún reyno de los christianos excluye de honras. ofi
cios, cargos, dignidades y comunidades a los recién convertidos y viven como 
infamados entre los christianos viejos? ¿Y qué diréis si a los que se les prueba 
que su quarto o su octavo avuelo fue moro o judfo sucede lo mismo? Siendo 
cierto que muchos lo ignoran de modo que aun no sa~n los nombres de sus 
avuelos , y con informaciones de papeles, testigos y otras notables diligencias le 
hazen sa~r al pobre ptttendiente lo que él ignoraba y aborreda: que a des· 
cendiente de tal estirpe. ¿Es buen arbitrio este para estender la fe chris· 
tiana? 

Un poco más adelante sentenciara: ;¡ Que aflicción es mui grande verse 
excluir de los oficios porque ellos o algunos de sus revisabuelos delinquieron 
torpemt!nte contra la fe; no obstante que después se reduxeron a la verdad" IS. 

Tuvo Cosme dos hermanos, pero solo de padre, primero el conocido don 
Francisco Gómez de Tejada, regidor perpetuo y teniente de corregidor del 
Ayuntamiento de Talavera. H ombre que sintió un especial cariño hacia su 
hermano ("prendas de un hermano [ ... J que yo veneré y quise tanto", dirá 
cuando edite una de sus obras) que le llevó a publicar después de la muerte 
de Cosme El filósofo, la N()cht>bue Pla y el León prodigioso ... Segu nda parte. 
Debía de ser bastante menor que nuestro autor, pues vive hasta 1694 19. El 
otro hermano (o hermanastro) que conocemos es don José de Úbeda, del 
cual no sabemos más que su ex istencia, a través de la partida de defunción 
de don Francisco Gómez de Tejada 20. Y no se puede excluir la posibilidad 

18 Ú"Ó" prodigioso, EnUndimintlo y Vudad, amantu philo!6pbico! para ~x~mplo 
d~ lo que u d~b~ amar, y de lo qu~ U debe aborreur, /J!!E en 111 vida privada como en 
la pública. Segvnda parU. Sevilla, por Joseph Antonio de HermosiUa. 1732, ff. 209b y 
21012, respectivamente . (Aunque la 1." ed. es de 1673, citamos por esta por resultarnos 
mlb accesible). 

111 De don Francisco sabemos, además de los datos expuestos, que debió de ser UD 

hombre de recursos, que estuvo muy vinculado al Ayunlamiento de Tallvera y. como 
regidor, soUa ocuparse de cuestiones relativas a la agricultura y, de vez en cuando, de 
visitar lugaus de la tierra de Talavera para informar como experto. Conservamos un 
1 nven/ario de sus bienes, que mlndan copiar sus hijos a fin de peglr la deuda que tenía 
contrafda con el convento de San lIdefonso. Dicho inventario, curiosfsimo, nos refiere 
que don Francisco posela, adem's de fincas, casas, aperos de labranza, utensilios de la 
casa y cuadros, .. ziento y quarentla thornos de libros de ystorias y otras cossas de a di
fercnttes folios ... Desgraciadamente no se especifican sus tltulos. Si, como sabemos, don 
Francisco fue heredero en gran parte de su hermano Cosme, ahl estarfa la biblioteca 
de nuest!o escritor. ( .. Titulo de las canas y oliuar que dieron a este conuentto de S[a]n 
I1defonsso los hixos y herederos de O[o] n Fran~isco Gómez de Texada, v~ino que fue 
de esta uillu . Ocupa los folios 189 a 20' de los Papeles relacionado! con el convento 
de San lldefonso d~ Talavera, conservados en la sección de Hacienda del AH.P. de To
ledo. Tiene la signatura H-1873! 1). 

2(1 .. En nuebe dfas del mes de mayo del año de mil y seiscientos y nobenta y quatro. 
D[on] Frranciscol G6mez de Texada, parrochiano desla yglesia de San Pedro, abiendo 
confesado y ~ibido por vilitico S[anthimo] Sacramento de la Eucharisda, ante Ju[an] 
de Arellano, escribano, en beinte dfll5 de ma~ pll5ado date p[resente] año, por el que 
se mandó enterrlt en el combento de San Bernardo desca villa, donde fue enterrado, y 
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de que Cosme tuviera otros hermanos. En 1645 encontramos en la Universi
dad de Alcalá a un licenciado, don Juan Gómez de Tcxada, que practicó en 
Madrid con el doctor Diego Gómez y pide examinarse 21, 

El año de nacimiento de Gómez de Tejada era algo desconocido, a lo 
sumo se aventuraba que " nació a fines del siglo XVI " 22, más por deducción 
lógica, según las fechas de sus obras, que por pruebas fehacientes. Lo cierto 
es que Gómez de Tejada nació en 1593, puede que el 26 de septiembre, día 
de San Cosme, s ~gún se desprende del dato que hemos hallado en el libro de 
bautismos citado y confirma el libro de matrículas de la Universidad de 
Alcalá, correspondiente a los años de 1609 a 1613, concretamente a 1612. 
Dice así: 

Theologi 1612. 

En veynte y nuche dlas de octubre .. . 
Miguel Vázquez, de Paracuellos .. . .. . 
Cosme Gómez, de Talav[er la .. . 
Ant[onilo Vázquez, de Orgaz .. . 

40 
19 
28 

En el mismo año encontramos bajo los estudios de metafisica 10 siguiente: 

Metaphisici M[aestrJo Tineo. 

En veynte y tttS dlas . .. 
Cosme Gómez, de Toledo .. ... . 

Es evidente que este Cosme Gómez es nuestro escritor (no hay en todos 
los archivos parroquiales de Talavera otro CosOle Gómez que haya nacido 
en 1592 o 1593), pues él mismo señala en su prólogo al León prodigioso que 
estudió en Alcalá 2(. 

Todos los indicios que nos llevaban a pensar que Cosme Gómez nació 

dio de ronpimicnto y cera a esta Iglesia d~ reales, mandó decir quinientas y diez misas, 
tocan a la q[Ucn]lII, desta Iglesia ~iento y beinte y siete. Ynstituyó por sus herederos 
d[on1 Pedro, d[on] Julilln y d[on] Manuel de Texada, sus hixos y por albaceas a 
d[ic]hos sus hijos y a d[on1 Joseph de Vbcda, su hermano. L[icencialdo D(on] Pedro 
de Castro Lobato,.. Archivo de la Colegial de Talavera (A. C. Ta.), Parroquia de San 
Pedro, Ubro dt dt funciones , año 1694, fol. .58 r y v. 

21 AB.N. Sección de Universidades, legajo 72, n. 13.5. Don Juan Gómez de Tejada 
llegÓ a ser médico de la Reina y de los personajes más ilustres de la Corlc. Hizo testa
mento el 15 de junio de 1684, año en el que motirla; en dicho documento no menciona 
ninguna relación con Talaveta ni con la familia de nuestro autor. Archivo de Protocolos 
de Madrid. Prot . de Manuel de Palacio, n. 12.787 , f. 83 y ss. 

:u C. A. de la Barrera, op. cit., pág. 17Ja. 
u AH.N. Sección de Universidades. El libro de matrfculas citado corresponde a la 

signatura 443 F y las citas a los folios 316v y 299v, respectivamente. 
lM Le6n prodigioso, Madrid, por Francisco MaMfnez, año l636. Pró!. , f. 2. 
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en Talavera, como ¡x¡r ej ::mplo: el cariño "filial" que sintió hacia ella, la 
información de otros autores como don Pedro Antonio Polycarpo García de 
Bares, que en el año 1768 se encarga de copiar una" Historia de Talabera de 
la Reyna escrita por el licenciado Cosme Gómez de los Reyes, natural de 
d[ic]ha villa . .. " 1$. Pero la verdad es que nuestro autor nació en Toledo 
capital, aunque pasó muy pronto a Talavera y se sintió como talaverano toda 
su vida . Este dato queda suficientemente claro en su obra más famosa, cuan· 
do su protagonista refiere: 

Descubrí ~ntado a nuestro Chronista, a quien antes en las esféricas reuo
luciones vi nacer y passar los pueriles años en la imperial Ciudad, trasladó 
aquí [a Talavera] por muchos su domicilio, naturaliúndo~ en tI . Escriu{a vn 
libro, cuya inscripción era u6n prodigioso 1.6. 

Realizó sus primeros estudios en un colegio de la vecina Oropesa. Es él 
mismo t'1 que lo señala. al referir una opinión del jesuita Marcelo de Aponte, 
que file su maestro. "siendo yo colegial t;n Oropesa" n. Es evidente que se 
refiere al colegio de jesuitas o " Universidad", que se fundó en esa localidad 
toledana en 1595, si hien hasta 1600 no adquirió carta legal. Un colegio en 
que estudiahan 33 niños (tantos como los años de Cristo) durante nueve 
años, repartidos en tres grupos de tres años cada uno. Alli se enseñaban 
humanidades, lenguas clásicas y Teología-. 

Por cuestiones de edad, Cosme debió de ir a tal colegio a partir de 16(X). 
más o menos cuando SI1 padre se doctora en Medicina. Estaría en él los nue
ve años de rigor y saldría hacia 1009 o 1610. Poco tiempo después, en 1612, 
lo encontramos ya en las aulas de Alcalá, es colegial del Colegio mayor de 
San I1defonso de esa localidad, 10 cual evidencia también la posici6n desaho
gada de su padre. Pero solo encontramos su rastro en ese año y el siguiente, 

le Se tNta de una copia parcial que llega hasta el ClIp. 16 del libro 1. El manuscrito 
~ conserva en la Biblioteca Pública de Toledo y tiene la signatura ms. 182. 1.0 describe 
Francisco Esteve Barba en su Ctlrálogo de Itl eoleeci6n de mtlnuSCTitos Borb6n-Lorenttlntl, 
Madrid, 1942. 

• ú6n prodigioso, ed. cit., ff. JJ4v y JJ5. 
t7 El /i/6so/0, ocvptlci6n de nobles y diJere/o! contrtl la corterantl ociosidad. Madrid, 

Por Domingo Garda y Mortás. Año de 1650, f. 131. Es .una cita que ya habla aponado 
C. A. de la Barrera, op. cit., pág. 17Jb. 

le Francisco de Toledo quis6 fundar un colegio en Dropesa bajo la advocación de 
San Bernardo ya en .570, para formar doctos y virtuosos clérigos en las lenguas griega, 
latina y hebrea; pero los jesuitas no lIe~ar!an hasta unos años después. Este colegio parece 
que tuvo bastante importancia , pues de sus aulas salieron hombru muy doctos. Véase 
P. Bartolomt Alci1.ar, Chron o--hiJtoria de ItI compañia de Jesús en [ti provincia de Toledo. 
Segunda parte. Madrid, 1710, t. 11 , pp. 274-76. La informaci6n que dibamos más arriba 
procede del libro de Octavio Carda Gil, Oropesa, Toledo, 1989, y del Diccionario de 
1M pueblos de ltl provincia de Toledo hasta /inalitJ1r el ligio XVIII, t. Ir, s/ v Dropesa, 
Toledo. 1966, que se debe al maestro Fernando }iménez de Grqorio. 
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es probable que ya en 161 4 se encuent re en Salamanca para acabar sus es· 
tudios de Teología, según los datos que él mismo proporciona en el prólogo 
al Leó" prodigioso : 

Pa~ de NcaJá a Salamann los úhimos años de mis estudios de Teología, 
por comunicar los varones insignes desta Vniversidad L .. ] . Escriui quinze o 
d iez y ~is apólogos, y comunicándolos ron algunos amigos, en partirular con 
el Maestro Céspedes, que lo fue mIo y lo alcancé en su vltima edad, .. . 19, 

Es sabido que el maestro Baltasar de Céspedes muere en 161 5, luego 
nuestro Cosme debió de conoce rlo entre 1614 y esa fecha, años en los que 
estaría él en la Universidad salmant ina. Bahasar de Céspedes era hombre 
de grandes conocimientos y virt udes. entre otras la de at raerse a los estu
diantes, como manifiesta su alumno Cosme ; ocupó las cátedras de prima de 
lat inidad y la de mayores de griego, de 1609 a 1615. Para Cosme era "varón 
muy docto", que le aconsejó sobre la utilidad de sus apólogos lO. 

No ha aparecido en la Universidad de Salamanca rastro de la l.icencia 
en Teología de Cosme, en cambio sí hemos encontrado su licenciatura en 
Artes por la Universidad de Alcala. En efecto, hemos hallado en el Libro 
de Actos y Grados de la Universidad de Alcalá, correspondiente a los años 
1603 a 1622, concretamente en 1613, el sigu iente asiento: 

En l. v[illa] de Alcalá de Henares , en dio y seis dias del mes de diciem
bre [sic, pero errata probable por "octubre"] de mil y seis [cienlos] y trece 
años, estando juntos en la cámara rectoral del insigne coIlegio de San lIlefonso 
el S. R[ecto]r cancelario y examinadores de licenciados en la facultad de Artes 
este presente año, combiene a saber El S[eñor] Próspero Doria, Rector desta 
Universidad, y Dloctor) [nombre ilegible] , teniente de cancelario, y Juan 
A[lonsol Gutiérrez, D. José de Morales Moreno, M[aestro) [ilegibles varias 
palabras] . Estando ansi juntos para [ilegible una palabra ] y dar las li[cencias] 
de Arte este p[resente) año [ .. . ] . 

Sequntur ardo licenlianclos ym preclara anium facuhatem hac alma Uní 
(veRilate] Complulensi tolelllllÍ dy hoc pre[sente] anno d [omini ] mill(essi. 
mo] sex[agesimo] decimo tertio, die octo decimum septimo mensis octobre. 
[Enumera primero veinte licenciadO!! ) . 

Histi viginti et septem hace[alaure]us sequentes, sic fueron t designati sorte 
sttund[ o] loco: [ .. . ]. 

286) Cosme Gómez, de Talavera . 

28 Ed . citada, pro!. f . 2. 
to Los datos sobre el Maestro Céspedes lO!! hemos lomado de la obra de Enriquet. 

d~ Andrés, Hd~"ütas ~spañol~s dd siglo XVII, Madrid, Fundación Univenitaria Espa
ñola, 1988, plig. JJ. En esta obra se cila también a nuestro cscrilor como autor de El 
fil6sofo_ La cita de Coamc es del Le6" prodigioso, pro!. f . 2. 
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Así pues, Cosme se licenció en 1613, pero ya era bachiller en Artes algún 
tiempo antes (por lo menos desde 1610) y como tal presentó unas canelu· 
siones, tendentes a conseguir su título de licenciado, junto a sus compañeros 
Antonio de Torres, Gregario González y Francisco GarcÍa. Dice así la ano· 
tación correspondiente: 

Cosme Gómez, de T[ole]do J 1. 

En 1616 Cosme participa en la justa luego recopilada por Pedro de 
Herrera en la ohra Descripción de la capilla de N[uestr]a S[eñorJa del Sa· 
grario ... de 1617 con varias poesías de las que más adelante hablaremos n. 
Este hecho podría sugerir que vivió en Toledo por esas fechas, lo cual con· 
firmaría la cita de Milego, según la cual habría pasado largas temporadas 
en Toledo, en las cuales pudo perfectamente contemplar y aun escribir autos 
sacramentales o alegóricos que tan de moda estaban en las celebraciones del 
Corpus y la Octava de la catedral toledana n. 

No obstante, le encontramos viviendo en Talavera ya en 1618, donde re· 
sidía su familia. Es probahle que pasara allí largas temporadas, alternando 
esta residencia con otras, pues en 1626 el Ayuntamiento se refiere a él como 
"estante en tsta villa", no como vecino. Pero hacia 1627 es ya capellán de 
las Bernardas, lo cual significa que se ordenó, probablemente entre 1616 y 
1627.1-4, para ejercer un cargo que ostentaría hasta su muerte y del que 
siempre se sintiera orgulloso. Dice así la Historia de Talavera. a propósito 
del citado convento y de sus monjas: "Contar yo sus ejerci~ios pudiera sin 
temeridad, como confesor y padre espiritual que e sido veinte años deste 
convento" 35. Es evidente que si está escribiendo la Historia entre 1647 y 
1648, debió de ser hacia 1627 o 1628 cuando empezara a ejercer este cargo. 
Pero no fue la única ocupación de este homhre que ya no saldría de Talavcra, 
desempcñó también el .. Patronazgo de San Ildefonso" , en el convento feme· 
nino así llamado, al que también estaba un ido con vínculos económicos. Por 

n AH.N. Sección de Universidades. Libro de Actos)' grados de 1603 a 1622. Las 
citas corresponden a los ff. 215 r y v y 202 v. 

D La obra la imprime el impresor madrileño Luis Sánchez, como se dice, en 1617. 
ss Julio Milego, op. cit., pág. l~} . Para los autos sacramentales en la capital toledana 

es imprescindible ver la obra de F. de B. San Román, Lope de Vega, los c6micos tole· 
danos y el poeta sastre. Serie de documentos inéditos de los años 1590 a 1615, Ma· 
drid, 1935. 

" A. M. Ta. Libro de sesiones de 1626. La cita primera corresponde a la sesión del 
2 de abril de ese año, la segunda se refiere a su Historia y la reproducimos más abajo. 

ss Historia de Talavera, antigva Elbora de los carpetanos. Pósthvma. &erivi6la en 
borrador el lic[encia)do Cosme Gómez Tejada de los Reyes, sacóla en limpio F[ray] 
Alonso de Ajofrin, professo del monasterio de S[anha Catalina, orden de San Ger6nimo. 
Es el manuscrito original, terminado de copiar en 16~1, firmado por AjofrEn; ms. 8.396 
de la B. N. de Madrid. La cita es del f. 42v. 
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último, Cosme Gómez de Tejada fue beneficiado de la iglesia parroquial de 
Santa Leocadia y perteneció al importante Cabildo de curas y beneficiados 
de Talavera. Así lo confirma la "Cuenta que se tomó a Ju[anJ de Paz Sal
cedo, maiordomo de S[anlta Leocadia y Santa Eugenia. Año 1651 " : "No 
se le ha1Yc cargo del balar de un xarro de plata que por su testam (en] to 
mandó a esta iglesia el Il ¡('encja ]da Cosme GÓmcz. difunto, benefi¡;iado 
della" 36, 

En su Historia de Talavera, al hablar del Cabildo de curas y beneficia
dos, se queja de algunos prebendados y dice: 

Otros ay qu~ si bien an estudiado y pudieran por sus lertas optener ma
yores preuendas con su hacienda y un benefi~io simple, que a pensi6n y ca· 
sa~ión toman con bullas de Roma en p~lfico y agradable retiro, sirbiendo sus 
iglesias y acompañados de los mis fieles amigos, que son los libros, se abra .. an 
con la dulo;e soledad y pasan en ej~icios eclesiásticos y de erudi .. ión su vida, 
amando mis el ocio bien ocupado del desengañado ~ipi6n Africano, que los 
ámbitos de molestas pretensiones y esperan .. as sin término 31 . 

Es evidente que Gómez de Tejada habla de si mismo. Pero no todo fue 
conformidad y buenos modos ; el beneficiado se quejaba también, al describir 
la parrcx¡uia de Santa Leocadia en su Historia de TaJavera, de que los be
neficiados de esta parroquia no percibieran los beneficios de Santa Eugenia, 
pues ambas ocupahan el mismo edificio 38. 

El Iic:;enciado Cosme Gómez de Tejada vivió, por 10 menos algún tiempo, 
en una plazuela de la calle Mesones de Talavera, en una casa que colindaba 
con la de Sll henllallo don Francisco» ; allí vio transcurrir su vida entre su 
parroquia y sus conventos de San Bernardo y San Ildefonso 40, repartiendo 

31! AH.P. Secci6n de Hacienda. Libro H-1402, que corresponde a las parroquias de 
Santa Leocadia y Santa Eugenia. 

,., Ms. citado, f. 23. 
JI ¡bid., f. 18 r y v. 
.. El documento del que extraemos la nouCla es una carta en la que Cosme se 

compromete a pagar a don Juan de Olmedo Verdugo, vecino de Talavera, 420 reales 
cada año durante cuatro por el alquiler de una casa en la calle Mesones. Dicha carta 
se encuentra firmada por nuestro autor y es el único testimonio que hasta ahora nos ha 
llegado de su letra. AH.P., Protocolo de Pedro Muñoz de Bodas, año 1647, sin foliar. 
Signatura: Protocolos/14.DJ. 

4(1 Las parroquias de Santa Leocadia y Santa Eugenia desaparecieron, y en el si
glo XViII solo quedaba la torre de la segunda, situada en la actual plaza de Santa Leo
cadia. El convento de San I1defonso estaba situado en la plaza de San Agustin, cerca 
de la Corredera. Por último, el convento de San Bernardo se hallaba y se halla cerca 
de la plaza de San Pedro, junto a la parroquia del mismo nombre (de la cual era parro
quiano don Francisco G6mez de Tejada), y sigue en la actualidad desempeñando el 
mismo oficio para el que se creara en 1610 por doña Mufa de Albornoz. En él esti 
enterrado el cardenal Gil de Albornoz, don Francisco Gómez de Tejada y el propio 
Cosme Gómez de Tejada. Véase Fernando Jiménez de Gregorio: Los pueblos de la 
provincia de Toledo hasta linaJi1:ar el siglo XVIII , t . IV, Yalavera de la Reina, Toledo, 
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su tiempo en t re los quehaceres religiosos y los ocios literarios, entre estos 

últimos habría que contar, por ejemplo, su asistencia como poeta y como 
juez en el Crrlatnen poético de MÚICrva, que celebró la parroquia de San 
Pedro en Talavera en 1631. Fue llamado con frecuencia por el Ayuntamien
to --donde estaba su hermano F rancisco de regidor perpetuo-- para todo 
lo relacionado con la cultura . Incluso, refiere él mismo, los oradores que 
iban a la ciudad en las fiestas de las Mondas acudían a 5\ 1 casa en busca de 
ayuda y noticias sobre el origen y caracte rí sticas de la fiesta. 

Todos los indicios apuntaban hacia la fecha de verano de 1650 como 
fecha probahle de muerte de este escritor, ya ("Jue en 511 Historia leemos en 
el fo lio 182v: "En el año pasado de 1649. a 29 de junio, día de S [an 1 
P[edrJo, un año antes que esto se escriuiesse ... ", parece que viviria, por 
tanto, en junio de 1650; por otra parte, las aprobaciones a su obra El filó
sofo, impresa en 1650, por su hermano Francisco, dan al autor como vivo 
todavía en enero y febrero de ese año 41. Pero la realidad es que Cosme 
murió en 1648, según consta en su curiosa partida de defunción felizmente 
hallada en la parroquia de Santa Leocadia y Santa Eugenia, de donde era 
beneficiado. Dice así el documento: 

En dos de dic[iembrJe de 1648 muri6 el I[ icencia]do Cosme G6mez de 
los Reies, beneficiado de S(anlta Lcocadia. Rez.i.ui6 el sacram[en)to de la 
penitenzia, el de la eucharistla no le pudo re:ziuir porque la enfennedad fue 
vn grande aprieto de garganta, el de la extremavnci6n no le pidieron a tiempo. 
Hizo testam[en] to ante P[edr]o Muñoz de Bodas, en q(ue] dejó por su alma, 
y otrosl [ ilegible una palabra] quatrocientas y sesenta y una missas; y por sus 
a1b~as a D(on] F(rancis]co de Tejada, su her[man]o, q(ue] es quien a de 
dar quenta del testam(en]to, al canónigo Matheo Mardnez de Tapia y al 
d[octor] Her(6nim]o Her(nan]do, cura de Sean] Saluadar y al Uicencialdo 
Mig(ue]1 $errano, cura de S(an)ta L.ax-adia. Enterr6se en Sean] Berfnarl 
do Q . 

Cosmc debió de mori r de repente, sin que sus allegados fueran conscien
tes de la gravedad de su estado. Su testamento, por desgracia, no ha apare
cido en el protocolo de Pedro Muñoz de Bodas conservado en el Archivo 
Histór ico Provincial de Toledo 4l. 

1983. Para su descripción anfstica se puede manejar el libro de Ángel Ballesteros Ga
llardo: Patrimonio artlslico de una ciudad: Ta[avera de la Reina, Ayto. Tal.vera, 1981, 
y el de P. A. López Gayarte, ArquiUcJura religiosQ del siglo XVII en Tal4vera de ltt 
Reina, Toledo, 1989, p-'g. 41. 

u Hiuoria de TalavC'ra, ms. citado. La cita de Ellilósolo corresponde conetttamente 
a la Suma del privilegio, la Suma de l. Tasa y la Fe de erratas, f. 4 de la ed . de 16'0. 

u Libro de los leslamen/os de los djl/untos desla Iglesia de S[anJta Leocadia )' 
5[4n Jla Eug[eniaJ 1J94·16J4, f. t6Ov. Acra. 

41 Se han consuhado todos los volúmenes que componen el protocolo de Pedro 
Muñoz de Bodas en el A.H.P ., el cual comprende los .ños 1638, 1642·'1 . 
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En una curiosa Historia de TaJavera, que se debe a D. Francisco de 
Soto, canónigo de la Colegial de esa villa, al referirse a las personas ilus
tres que han nacido o vivido en la ciudad, se pueden leer estas palabras: 

El lic[encialdo Cosme Gómez de los Reyes, de quien hemos hecho me· 
moria en esta Hislorilz. fue vecino y persona noble de csta villa y muy docto 
en letras humanas. Imprimió un libro de a folio que intituló el León prodi
gioso. Dejó escritos otros dos y uno de ellos, Hiuo,ia de 'fa/Quera, que no 
se imprimieron por haber muerto su autor cuando trataba de ello". 

Gómez de Tejada fue un escritor con una serie de ideas muy claras sobre 
lo que debia s~r la literatura y el autor literario. Hombre. además. enterado 
del devenir de las modas y corrientes literarias de su época, reaccionó contra 
algunas y defendió ot ras. No cabe duda de que intentó con su vida y obra 
converti rse en un humanista, en una persona no apta para una sola ciencia 
o disciplina, sino para muchas de ellas, algunas tan dispares como la Filo
sofía natural y la Teologia. Cosme alaba la universalidad en los doctos va
rones, pues solo tocados de esa virtud, como Arias Montano, Juan de Ma
riana o fray Luis de León, pueden los hombres juzgar las obras de los otros 
hombres 45. 

Seguidor de Horacio, la literatu ra ha de conjugar, para nuestro autor, 
enseñanza y deleite, y así reconoce en el prólogo a su maxima obra, el León 
prodigio.fo, que el maestro Céspedes, cuando le rlio a leer algunos apólogos, 
"aprouó mi asunto, censurándole \Itil para consegui r no sin deleite lo ho
nesto" 46 . El fi n docente de su obra es palpahle, lo mismo que su fin mora
lizante, pero para conseguir estos fines el licenciado Cosme disfraza casi 
siempre la enseñanza con el velo de la parahola, de la 'alegoría; lo mismo 
da CJue se trate de una apariencia novelesca o dramática, en sus obras más 
puramente lit erarias se acoge a esta forma de presentar los hechos. Ello 
ocurre en ambas purtes <Iel Lcón procligio.fo, y en la Nochebllcna, compuesta 
por cuatro autos alegóricos. Diríase que el autor se mueve más en el campo 
de lo general, de lo no humano, porque así su validez es más universal. 

M Historia de la antiquíuima Ciudad '1 Colonia Romana Slbora de la Carpetania, 
hoy Talavera de la R~na, dividida en treJ librOJ. [. .. ] Su lutor, D. Fnncisco de Soto, 
Canónigo de la Insigne Colegial de esta villa, f . 2'8v. Se trata de un manuscrito añadido 
por D. Pedro Antonio Guerra (el aUlOr de una ropia de 11 Hütoria de Cosme). Aunque 
se pueda fechar en 1722 este manuscrito, 11 letrl de 11 copia que posee la Real Academia 
de la Historil es del siglo XIX y lleva unas .. Advertencias» de D. Luis Jiménez de la 
Llave fechadas en Talaverl, el 31 de diciembre de 188' . 

• , Pró!. a la S~gvnda parU d~ úón prodigioJo, Entendimiento '1 V erdad, amant~J 
philolÓphicOJ, para exempfo d~ lo que se debe amar '1 de lo que le deb~ aborrecer, así 
~n fa vida priuada como m la pública. En AlcIlí, por Fnncisco Gardl Fernández. Año 
1673. La citl, como ya ~ indicó arriba, corresponde a 11 2.' ed. Pról. f . 2. 

41 Ed. citadl , f. 2. 
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Cosme conoce bien la liter:!.tn ra c:Iá!':ica, pero también ---como es obvio--
la Biblia, los Santos Padres, y los autores de mérito contemporaneos a él, 
bien sean españoles o ext ranjeros. sobre todo jesuitas. Se dirige a todos los 
lectores, tanto a los sabios como a los profanos, pero desprecia a aquellos 
"cuya actiu idad de ingenio no se est iende a más esfera que vna nonela o 
comedia, o qnalque historia de amores profanos" 41. Por otra parte, aunque 
escribe autos, se cuida de! advertir que en ellos no aparece la figura de la 
Virgen o el niño Jesús para no dar pie a irreverencias, sin duda frecuentes 
en otros autos en los que aparecían. Hay en él un sentimiento de ética per
sonal y profesional que quiere transmitir en sus ohras. 

y aunque pudiera parecer que todo lo que es vulgar (léase popular) le 
es ajeno, nada más lejos de la realidad, pues es amante de recoger motivos 
sencillos y folklóricos que practica el pueblo de su tiempo. La Nochebuena, 
por ejemplo, recoge una infinidad de cancioncillas t radicionales (villancicos, 
sobre todo), algunos juegos como el "adivina quién te dio", que da título 
a un auto, o el del "Santo Mocarro", adivinanzas, e incluso habla popular 
entre los pastores. Igualmente su Historia de Talavera es un arsenal de co
noc imiento folklórico, especialmente de las fiestas más importantes de Tala
vera, las Mondas". 

Interesantes para averiguar su poética son sus palabras sobre la obra de 
su "paisano" Fernando de Rojas, La Celestina 49. Porque, sin duda, el hecho 
que más ha dado a conocer a Iluestro autor en este orden de cosas ha sido 
su oposición al culteranismo, que ya aparece en las pa labras sohre: esta obra, 
pero de una forma más palpable en su León prodigioso . Cosme rechaza la 
afectación de cultura, el alarde de erudición, el estilo alti sonante: que halaga 
solamente el oído, la oscuridad. A ello contrapone la "perfecta coherencia y 

41 ú6n prodigioso .. . Segvnda part~ . prol. f. 1. 
.1 Noche Bvena, avtos al nacimiento dd hi;o de Dios con sus loas, villancicos, bayo 

les y sayneles para cantar al prop6filo. En Madrid, por Pablo del Val. Año 166l. 
Algunas dt: "tas cancioncillas tradicional", casi todas vueltas a lo divino, como t:s 
natur:a.l, han sido rK'Ogidas t:n el t:xcdt:nt t: libro dt: Margit Fnnk, Corpus de la anJigua 
lírica popular hiJpJnica (siglos XV a XVIl ), Madrid, t:d. Castalia, 1987. Son las qut: 
lIt:van los númt:ros 63, 4 ~:;A, 601, 602A, 647, 1000. 1103, 1162, ll'2A, 1297, 1300, 
1308, 1336, 1430A, 1431 , 1432A, U40A, 2108, 2129 Y 2148B. Quedan, según nueslN 
opinión, un bucn número de composiciones m's en esta misma obra. Como dato curioso 
hay que señalar qut: alguna composición de la Noch~buena ha sido publicada modt:rnamt:n
te; véase Juan de UonguerlS, EIunas cantadas y danzadaI. ( úz Madre.Doncella, Pa;arilloI 
dd aire, El deIper tar de laI Ilorer), Madrid, UniÓn Musical Española, 1941. Por su partt:, 
el asunto dt: las Mondas ha sido !N,ado con mano magistral por Julio Caro Baroja, Ritos 
y mitoI equivocoI, Madrid, Istmo, 1974, p'gs. 31 ·74. Sigue -entre Otros-- las informa
cionl:S de nu"tro Cosmt: Gómez de Tejada, que le parece mis fiablt: qut: ottOS autores. 

u HiIfor;a de Talavera, ms. cit., f. 2'6v . Rt:produjo estas palabros Ml:néndez Pelayo 
t:n su Orlgener de la novela, citada, l. III, p¡(g. XVII, señalando ~ nOla que, con ellas, 
atacaba •• los pros~[itos del culteranismo_. 
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armonía entre el asunto, el pensamiento y la expresión verbal"~. Y aunque 
opina que la lengua poética se caracteriza por una serie de recursos que la 
distancian de otros tipos de lenguaje, es el abuso de esos recursos 10 que la 
hace oscura y detestable. 

Gómez de Tejada cultiva la Literatura y la Historia, como ya hemos 
ido señalando, es digno traductor de autores como H orado, Ausonio o Po
¡icjano, a decir de Menéndez Pelaya 51; se mueve bien en la prosa y el verso, 
y Jo mismo cultiva d género novelesco que el dramático. Su gran formación 
cultural y sus muchas lecturas aparecen inevitablemente en sus escritos, a 
veces, para complicarlos en un mar de citas. siempre para fundamentar sólida 
y escolásticamente sus opiniones. 

Si hfmos de establecer una mínima cronología de su obra hay que decir 
que se puede advertir un cambio de orientación en ella a partir de deter
minada fecha, que tal vez coincida con la de su ordenación sacerdotal. En 
efecto, antes de esa fecha Cosme parece componer obra profana, comedias 
de las que gustahan al vulgo y apólogos (que luego recogería en el León). 
Precisamente sus primeras obras serian unos cuantos apólogos (qu ince o 
dieciséis) que escribiera en tiempo de vacaciones en la Universidad de Sa
lamanca, es decir, hacia 1614-1 S. Esos apólogos, que merecieran la aproba
ción de Baltasar de Céspedes, fueron corregidos mucho tiempo después, 
hacia 1630, "doct rinélos según mi genio y profesión, vistiéndolos al vso, 
pero honestamente", y aumentados constituyeron 10 que hoy conocemos como 
Lrón prodigioso 32. Es decir, que parece que los revistió de cierta carga mo
ral y "honesta", más acorde con su nueva profesión. 

Así pues, las fechas de esta novela oscilan ent re 1614-1 636, en que la 
imprime, si bien sus aprobaciones son de 1634. Del éxito de esta obra de
pendía que prosiguiera una obra que ya tenia comenzada, y que después 
(muerto el autor) se titulara Se{Jtmda parte de León prodigioso. publicada 
en 1673. Así, esta obra se puede fechar entre 1634 y 1648, en que muere 
Cosme. Pero ya en El Filósofo se alude a la Srgunda parte del León pro
digioso (si bien con el título Los amantes filos6ficos Entendimiento y Ver
dad, nunca con el título que, seguramente por razones comerciales, le puso 
don Francisco), con 10 cual, y teniendo en cuenta que en la Historia de Ta~ 

IWI Para analizar las relaciones entre G6mez de Tejada y el culteranismo resulta bá
sico el estudio de Emilio Alareos Garda, «El licenciado CGT de los R. y el cultera· 
ranismo», en Castilla, Boletín del Seminario de ElIudios de Literatura)' Filología, 1. 11, 
fase. 111 y IV, 1945. Después reproducido en el Homenaje a E. Alarcos Garda, IJI, 
Valladolid, 1965, págs. 615 a 634. Remitimos al lector al cilado artículo para tralar eSle 
asunto. 

51 Biblio/eca de traductores españoles, 11 (Doménech-L1oddl . Ed. preparada por En· 
rique Sánchez Reyes. Santander, 1952, págs. 139-141. 

u Ed. citada, pr6!. f. 2. 
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lavera ~e alude a El filósofo, es lógico suponer que la fecha de esta obra 
ha de ser anterior a 1647-48, en que Cosme escribe su obra hi stó rica y, por 
tanto, que la fecha tope de la Seglf1lda parte del León será es~ año 1647. 
La Nochebuena pensamos que podría ser de las mismas fechas que la Se
gunda parte citada. 

W illard F. King ha estudiado las dos partes del León prodigioso, a las 
que califica de " nove las de aventuras" excepcionalmente propicias a lo que 
denomina " interpolaciones academicas", en este caso alegóricas y morales 53. 

y advierte tambien que muy poco lienen en comlm. Ya su autor habia seña
lado que lo único que las unía podía ser su "estilo uniforme " porque el asun
to era nuevo; en todo caso es el Sllstrato alegórico, más acentuado en la 
Segtmda parte, lo que subsiste y tambien la intención moralizante y crí tica. 
La pr imera parte, la que más fama ha adquirido muy justamente, es la más 
novelesca y la más ent retcnida; en ella el león Auricrino, todo un juicioso 
caballero, recorr<! el mundo ingrato acompañado de su fiel escudero Parda
Iín en busca de su amada Crisaura, a la que acosa el enemigo Pardal. Pero 
estc hilo narrati vo en realidad es UIl mero pretexto para insertar novelas 
intercaladas (como la caballeresc.:a que se inicia en el f. 210), cuentccillos y 
anecdotas tradicionales. fábulas, largos poemas. ya sean orig inales o t radu
cidos de autores clásicos o modernos y. sohre todo, digresiones morales y 
satiricas, entr-= las cuales destacan las que dirige a los poetas culteranos, pero 
también las que fustigan las comedias de la epoca (L 199) o la vida de los 
aclares (f. 198). La ob ra es imeres .... mte por muc.:has circunstancias, tina de 
las más curiosas es la de ser la primera ohra que usa el "retablo mecánico 
como alegoría " 5'. Poco importa quc la novela parezca bizant ina según King. 
o caballeresca, lo que verdaderamente interesa es su carga alegórica y su 
provecho moral que tanto influyó en obras posteriores como El Re)' Gofio, 
de Francisco Santos. segun demuestra su moderno editor Víctor Arizpe, y 
que pudo ser un precedente de El Criticó" de Gracián. 

En la Segllnda parte el autor desarrolla su opinión del mal estado del 
mundo ("el Mundo al revés" ) a través de la peregrinación de los príncipes 
Entendimiento y Ve rdad desde nU.lOra hasta Babilonia donde, al final, con
seguirán vencer a sus enemigos y triunfar. Esa consideración del mal estado 
del mundo vuelve a servir al autor para la exposición de su crítica, esta vez 

os Prosa novelística y academias /iurarias en el siglo XVII. Anejos del BRAE, Ma· 
drid, 196}. pIIgs. 107 y 19}. De la parte primera del León se hicieron, según nuestras 
noticias. cuatro ediciones por lo menos, las de Madrid, 1636. Valencia, 1665 y Madrid. 
1670 y 1676. De la segunda parle se hizo una edición en 16n y otra en 1732. Se con
u:rva copia manuscrita de la primera parte. Véase Walter C. Krah , Códices Vindobonen· 
ses Hispanici. Oregón, 1957, p~g . 40. 

ti ] . E. Varey, Historia de los tlleres en España ...• Madrid, Rev. Occidente, 19'7, 
pig. 201. 
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mas agria, como bien señala don Alonso Núñez de Castro en su Aprobación 
a la obra, cantra casi todo, contra la juventud y la vejez, contra los médicos, 
alqu imistas, arbitristas, poetas, historiadores, maestros un iversitarios, cris
tianos viejos, herejes, etc. Por Jo significativa que es para nosotros hay que 
destacar las crít icas a los poetas, tanto dramáticos como líricos O épicos; de 
los primeros di rá que "se excusaban con el aplauso del pueblo" (pág. 238) 
Y de los segundos que más que poetas son "versistas" que desconocen las 
poéticas de Aristóteles y Horaeio. Reprocha al "facundo autor el estado que 
ay tienen las comedias" y a "otro ingenio andaluz [ ... [ que tuvo mucho 
reprehensible, mas yo le perdono lo malo por lo hueno" (pág. 240), probable 
referencia a Lopc y Góngora. Hay en la obra un diálogo, entre ciceroniano 
y lucianesco, que tiene como interlocutores a Tiresias y Pitágoras y sirve al 
autor para reafirmar sus críticas al estado del Illundo. Como dato curioso 
hay que señalar que el propio autor aparece en la obra como el sacerdote 
Constancia que ha escrito el culto poema "El todo" . Esta aparición del autor 
en la obra sucede también en la Prúnera parte (si bien aqui es el cronista 
simplemente, como ya se ha señalado, d. supra) y en la Nochebuena, en 
cuya Introducción vuelve a figurar Constancia el sacerdote. 

Como autor dramát ico, Cosme escribió piezas largas y cortas, pero solo 
nos han llegado parte de las segundas. Las comedias que escribiera el autor 
se han perdido, a pesar de su relativo éxito, según nos refiere un personaje 
del León prodigioso, la raposa, que a menudo se identifica con el autor 
mIsmo: 

Aunque zorra, no me he dormido en las pajas, todo lo he andado; mis 
ciertas comedias tengo escrÍlos, cal miserlbl~ente en essa flaqueza, aplauso 
merecieron, lIeuósele el viento, y no le quise buscar aunque no me fahaua 
pluma para seguirle, sin pelar ganso alguno que hurtasse S5. 

Hemos tenido la fortuna de localizar un documento importantísimo que 
confirma las palabras de la zorra en lo que se refiere a esta activ idad de 
Casmc, se trata de una carta de obligación del famoso autor de comedias 
Fernán Sánchez de Vargas a favor de nuestro escritor. Dice así: 

Sepan q(uant]os esta carta de oblig[aci]Ón vieren como yo, Fernán Sán
chez de Bargas, autor de comedias, v[ecin]o de la v(iUla de Madrid, estante 
al pre{senlte en esta de Talauera, otorgo q(ue) conozco por esta carta que 
deuo y me obligo de pagar e pagaré al licenciado Cosme Gómez de los Rreyes, 
v[ecin]o desta d[ic}ha villa de Talavera, que está pres[ent]e, o a quien su 
pcxIer para eUo hubiere, conuiene a sauer : docientos e zinquenta rreales por 
rraz6n y del precio de vna comedia nueua del susud(ic]ho compré y rreciul, 
que se Uama La u~lfa m~x;cano y amar contra lortuno, de la qua! me doy por 
contento y entregado a my voluntad, e rrenuncio las leyes de la entrega de 

M 116" prodigioso, f. 199v. 
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prueua que me non valan e por esta rrazón pagaré los d[ic]hos docientos y 
zinquenl3 rrcales p[or] el día de Pasqua de Rrcyes prim[er]o del año [ile
gibles dos signos] de mil i ~i$("(ienlo5) y día: y nueue ( .. , ] 36, 

Por su parte, la N ochebltcna cs, ante todo, una recopilación de cuatro 
autos alegóricos, pero no solo eso. La obra se inicia con una descripción de 
un nacimiento natural en ÉlIlOra que, a medida que se describe, permite al 
autor intercalar cancioncillas (villancicos sobre todo). En Illtdio de este 
lugar ameno se escucha la loa del primer auto en que Noche y Día se her· 
manan ante el nacimiento de Dios. Después figura el primer auto titulado 
Triunfo de la Virtud, que representa el triunfo de esta frente a la Soberbia, 
Riqueza y Amor, después transformados en Humildad, Pobreza y Amor 
bueno gracias al nacimiento de Dios. Algunos tópicos como el " menosprecio 
de corte y alabanza de aldea" y el de la "edad de oro" aparecen ya en este 
primer auto. El soldado, titulo del siguiente, lleva una loa que presenta el 
tópico de la "edad de oro". El auto desarrolla el asunto de las cadenas del 
hombre por haber nacido, cadenas que no puede explicarle la Razón, pero 
sí la Fe. Solo se confía en un Soldado que nacerá esa noche. Diversos rep re
sentantes de desviaciones religiosas como la Herejía o de otras religiones 
como el Judaísmo son vencidos por el Cri stianismo y al final se anuncia el 
nacimiento de Cristo. El tercer auto lleva por título el de un jucgo, Adivina 
quién te dio, su loa es una constatación de que el mundo está lleno de vicios. 
En el auto, el Mundo lleva de la mano al Pecador, al que todos pegan, 
pero Misericordia y Justicia divina se encargarán de que abra los ojos, se 
dé cuenta de la malicia del Mundo y se abrace a Jesús recién nacido. Ino
cencia y Malicia, título del último auto, lleva una loa que expone los mis
terios del nacimiento de Cri sto. Ya en el auto la Justicia quiere castigar a 
105 hombres, pero se lo impide Misericordia. Por otra parte, la Malicia se 
finge Inocencia y quiere engañar a 105 pastores que, jugando al Santo Mo
carro, tiznan a Malicia y la dejan como merece, parque ha nacido Dios. La 
N ocJ¡ebue'la se concluye con un buen número de "himnos", que no son silla 
villancicos que se cantarían con motivo de la escenificación de los autos. 

El filósofo es una obra heterogénea con clara finalidad didáctica y nula 
preocupación por lo literario. El autor pretende ahora vulgarizar contenidos 
que tienen que ver con materias tan dispares como la Física, la ~tica, la 
Metafísica, la Astronomía, la 'Teología, la Economía doméstica, la Política, 
etcétera, a menudo aportando solo una lacónica definición de los conceptos. 
Llaman la atención algunas opiniones politicas, particularmente críticas con 
la situación de España. Dice así el autor, sin duda muy influido por su ad· 

M A.H.P. Protocolo de J. L6pez de Hato, s/f., 6 nov. 1618. El volumen lleva 
la signatura 14.'54 y debemos noticia de su hallazgo al generoso investigador Mariano 
Maroto. 
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mirado Juan de Mariana : "No conviene oprimir el reyno de España con 
grandes trihutos, ni es capaz de ello" (L 102t1), o "Ciérrense algunas de 
tantas puertas por donde sale la plata y oro de España y por donde entra 
su mortal flaqueza" (L lOSb). Esta opiniones pertenecen a un apartado que 
t itula " Aforismos y conclusiones de estado para que con breuedad se pueda 
hazer concepto dI! materia tan difusa: filosofía política '0. En ellos hay lam

bien muestras de que Cosmt! estaba al tanto de la situación internacional 
cuando deseaba "que España y Francia sean dos )h"llanc;as y Inglaterra el 
fiel" (f. 10M). 

El filósofo se imprime en 1650, traducido en romance de un original en 
latín (tal y como hiciera Mariana con su Historia, hecho que le merecía 
buena opinión a nuestro autor) y la Nochebl/rtla en 1661 , si hien lleva apro
baciones de 1649. Todo ello nos hace suponer que Cosme Gómcz de Tejada 
debió de dejar su obra lista para ser impresa (a excepción de la Historia dr 
Talavera) hacia 1648, tal vez presintiendo cercana la muerte, tal y como 
nos sugería la Historia de Sala, citada. Por otra parle, la Historia dr Ta
[overo la debió de empezar a redactar no antes de 1647, aunque desde mucho 
antes tuviera recogidas noticias interesantes para ella, y su término habría 
que situarlo justamente en la fecha de Sil muerte, dicitmhre de 1648. Así 
pues, todas las noticias que en esa obra se refieran a años posteriores per
tenecen a su copista, Ajofdo, el cual se tomó bastantes libertades a la hora 
de poner en limpio la Historia . E l siguiente asiento del libro de actas del 
Ayuntamiento talaverano de 1647 nos aporta interesantes noticias sobre ella: 

El señor marqués de Barinelo dio qüenta que a eOlendido c..¡ue algunas 
personas curiosas desta villa an rrecoxido algunos papeles tocantes a las an· 
tigiiedadcs della, tales y tan grandes que parece que se podrla hacer ystoria 
muy considerable y que abiéndola en España como la ay en otros lugares 
q(ue] tienen mucho menos de que gloriarse, parece conbeniente queste 
ay[untamient]o cuide de que se ponga en forma y se procure q[ueJ los ar· 
cribos tTCCOxer lo q[ ue) se hallare a propósito [ilegible] se ynprima y sobre 
esto a hablado barias bezes oon el J[ittncia]do Cosme Gómez de los Rreyes, 
y es clérigo presbítero, y Luis de Caruaxal de Toledo, que son personas que 
tienen más notir;ia desto y, si a este ay[untamient]o le parece se ttatara dello, 
lo confiera y acuérde Jo q[ue] fuere ~rbido (ilegible) por este ayuntam[ien]to 
se acord6 q{uel se (ilegible] señor Marqués de Barinelo y don Martln Fer
ná(n] Aceituno hablen a los d[ic]hos l[icencia]do Cosme G6mez de los Reyes 
pidan que rrecoxa estos papeles y si fuere necesa[riol, pidan que se les hagan 
manifiesto los nrchibos de la iglesia colexial y deste ayuntam[ien]to y demás 
donde viere papeles tocantes a esta materia, y pongan en forma de ystoria, 
para q[ue), visto ssi conbiene, ~ ymprima, que este ayuntamiento les esti
mará mucho este ttauaxo 51 . 

57 A. M. Ta. Libro de actas, sesi6n del 17 de mayo de 1647, fE. 1 y 2. Debemos 
notificación de su existencia al investigador Pedro López Gayarte. 
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Así pues, parece CJue fue un cncnrgo del Ayuntamiento talavcrano lo que 
movió a CasOle a escr ibir la Historia de .1"11 cil/dad, con la intención de 1m· 
primi r lo que escribiera. No sabtmos quién fue este don Lu is de Carvajal 
y qué papel le cupo en el conocimiento de la historia de Talavera. E l caso 
es que en la sesión del Ayuntamiento de 18 de diciembre del mismo año se 
encarga expresamente que se abran los archivos a CasOle para que pudiera 
ext raer los papeles necesarios tocantes a su Historw. 

Esta obra es una sistemática profundización en el pasado de la ciudad 
que el autor divide en cuatro libros. En el primero describe sus caracterís· 
tieas externas, ubicación, clima, naturaleza de sus hijos, fertilidad, parro

quias, Cahildo, conventos, escribanos, etc. La segunda parte es la más pro
piamente histórica, pues se refiere al paso por la ciudad de celt íberos, roma
nos (que martirizan a los Santos Mártires, hecho en que se detiene bastante), 

los godos, á rabes y cristianos, la fabulosa hi storia de Nalvillos y Galiana 
(que también le ocupa extenso esp..1.cio) y diversos reyes hasta llegar a la 
época de las Comunidades. El capitulo Que se dedicaría a Felipe Ir está en 
blanco. El libro tercero se dedica a la descripción de la Ermita del Prado. 
con la que el autor tuvo gran relación, y a las famosas Mondas, que perfila 
con detalle para que su descripción si rva como modelo de actuación en lo 
sucesivo. E l lihro cuarto y último es una nómina de hijos ilustres entre los 
que destacan los párrafos dedicados a Mariana, los hermanos Herrera y Fer
nando de Rojas, ot ro tala verano naturalizado como lo era él mismo. 

Cosme quiere ser objetivo, pero no se muest ra desapasionado; por otra 
parte, aunque intenta ser lo más científico posible, tampoco puede escapar 
de la influencia que los falsos cron icones imponían en su época, y así sigue 
a Dextro y a otros en algunas afirm.aciones, como por ejemplo cuando re

fiere la existencia de los judíos toledanos, que no consintieron en el martirio 
de Cristo. En cualquier caso el autor ha sido testigo y aun protagonista de 
la hi storia que nos cuenta , yeso le da un valor incuestionable SI. 

Pero no fu e esa obra la única relación del Ayuntamiento con nuestro 
escritor. H emos hallado que en 1626 ya se intenta imprimir otra obra suya, 
esta desconocida absolutamente, sohre las inundaciones de T alavera. Dice 

así ot ro documento que corresponde a la sesión del 2 de ahril de ese año: 

51 IX esla Historia se conservan, además, una copia en la Biblioteca Provincial de 
Toledo, que se debe a la mano del Sr. Policarpio Garcfa de Bofes, ya citada, y dos más 
en la Biblioteca Nacional, las que llevan las signaluras mss. 2.039, 6.947, el primero es 
una copia completa, del siglo XVI1l , y el ~ndo es una copia incomplela y desordenada 
de la obra. El ms. 13.084 es en realidad una copia, con letra del siglo xvm, de los ca· 
pftulos dedicados a Mariana y a fray Gabriel de To.lavera. Dicha copia se halla encuader
nada junto a Otros documentos relativos a TalOovera de la Reina, alguno de los cuales 
también se recoge en la Historia de Cosme. 
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Este día, .[me] los d[ic]hos señores pa~i6 el licenciado Cosme de los 
Reyes, estante en esta villa, y i~ rd.ción en este ayuntam[ien]to de q(ue1 
a escrito un librito de las ynundaciones y cr~idas del rrfo de Tajo en los 
meses de enero e febrero deste año, del qual hi~ presenta~i6n en este ayun
tam[ien]to. y oydo, se cometió al señor don Albato de Loaysa, rregidor, se lo 
agradezca en nonbre desle ayuntam[knJto y que el libro [ilegible trcs pala
bras] para que se imprima . 

En realidad el librito se tituló Relación de las inlllldacímJes. Accidental
mente hemos encontrado en las" Advertencias" de don Luis )iménez de la 
Llave, fechadas el 31 de diciembre de 1885. qnc figuran al principio de la 
Historia de Ta/avera de Francisco de Soto citada, una relación de estudios 
sobre la villa de Talavera, entre los cuales figura una ., Relación de las ¡nl/n
dacioJlcs del año 1627, escrita por encargo del Ayuntamiento de Talavera, 
por Don Alvaro de Loaísa . Autógrafo que se me quemó en el incendio re
ferido [de su casa de Talavera, en 1871) y del que no he visto otro ejem
plar" 59. 

]iménez de la Uave poseía seguramente el manuscrito original autó
grafo de Góm~z de Tejada que el Ayuntamiento le habia dado a Loaísa para 
que lo imprimiera, lo cual se deduce del siguiente asiento que se da en una 
sesión del propio Ayuntamitnto en septiembre de 1626. Dice así: 

Uy~ en este ayuntami[en)lo una carla del p[adrle fr[ay] Garela de 
Rrojas. religioso del Carmen clllz.ado. nalural desta villa en que da cuenta de 
la impresión de un libro q(ue} el s[eñorl don Alu(aro) de Loaba le dej6 
encar[a lOO por comis(i]6n deste ayuntam(ienlto qluel ubo el mes [ilegible 
varias palabras] deste año en q[ue] dice q[ue] costará treinta d [ucad]os la 
impresi6n del dCicJho libro. Cometi6se al s[eño}r don Alu[aro] de Loaisa y 
a don Ant[oniol de Meneses le rretornen el agradecim[ien]lo de su cuidado 
y se mandó librar los treinta d[ucad]os ... 60. 

Es decir, que el libro estuvo preparado y pagado para ser impreso, pero 
no nos ha quedado el menor rastro documental sohre él, por lo cual dedu
cimos que debió de quedar manuscrito y que se perdió en ese desgraciado 
incendio, sin que se haya conse rvado copia alguna. 

Todavía Cosme pensaba en otra obra, si bien en esta ocasión su tiempo 
vital le impidió acometerla. Se trataba de un libro sobrio! el Convento de 
monjas del que fue capellán mayor. Dice así en su Historia de Talavera: 

Ita Las .. Adv~rlenciIUo figuran al principio d~ la copia d~ la Histor;d de Sola y est'n 
escritu de mano d~l propio Jimén~z d~ la Uav~ , erudito ta1av~t1.no e individuo corr~s· 
pondient~ de la R~al Academia de la Hi!toria. La cita que r~prcxl.ucimos ha confundido 
a algunos historiadores y ha hecho pensar qu~ existi6 un Alvaro d~ Loaba, cronisla, autor 
de la obra referida. 

Il1O A. M. Ta. Libro de actas d~ 1626, sin foliaci6n. 
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Contar yo sus ejerci~io$ de peniten\ia y finezas de esplritu de las monjas 
fuera dilatarme a largos discursos y no conformes al intento desta obra [ ... J. 
Mas, si el cielo me da vida, puede ser que ocupe la última en pagar deudas 
a mi amor por lo mucho que mi interior puede interesar en tal ocupación 61. 

Por su parl e, en las páginas del León prodigioso se nos da cuenta de la 
existencia de UII tratado 110 impreso de " un poeta elborense de la Carpeta
nia", C01110 él mismo se designaba, que trataria de cuestiones gramaticales 
y de critica lit era ria, sólidamente respaldadas COIl un mar de citas de escri
tores clásicos como Aristóteles y Quilltiliano 62. 

En lo que toca a las aportac iones <{ut: hacemos sobre su obra literaria 
hemos de citar que se suele considerar como otra ohm una comedia suelta, 
impresa sin lugar, año ni impresor, titulada El so/dado. Pues bien, se trata, 
como bien intuyó La Barrera, de una impresión aislada de su auto El soldado 
vencedor, incluido en la Nochebuena .. En el ejemplar que se conserva de 
este auto en la Bihlioteca Nacional hay una nota manuscrita que dice: "En 
M [adrid I con la comp[ añía J de comedias a la Puerta del Sol" 63. Las dife
rencias ent re la impresión suelta y el auto inclu ido en la Nochebuena son 
escasas, por una parte, el titulo, por otra, que al final de la loa de El soldado 
no figura la letra cantada y bailada que existe en la Nochebluna y que en 
la impresión suelta se especifica detrás del nombre de algunos personajes 
la función que desarrollan en la obra. Por lo demás, ambas ediciones difie
ren solo en la ortografía, más arcaica la de la Nochpb ltena, y - muy rara
mente- en alguna palabra que se varia. 

Por otra parte, se atribuyen a nuestro autor "Dos discursos del Mundo 
al reués y claro dessengañyo de su vanidad y locura, embustes y ment iras 
pensados en diferente traza por el licen<;iado Cosmc Gómt>z Tejada de los 
Reyes en su libro de la prosa prodigiosa [sic, pero se lee que se ha rectificado 
Lrón prodiyiosoJ puesto y trabajado en verso heroyco por un d[octJor in
cógn ito, su amigo l ('11 el final consta "Melchor Fehrer" 1, en 4 de julio. 
Añyo p i resen I te. 1645". Dichos discursos, que varían sustancialmente 10 
que escribiera nuest ro autor en el León prodigioso. están incluidos en un 
volumen manuscrito titulado LI/(idos in/eroa/los de poética vanidad con 
dessengañyos de VtI viejo regono:;jdo . Año 1644. fí . 1-27 lit. 

'1 Ms. cit ., f. 42v. 
D V~ase el ud" prodigioso, ff. 292 a 294v, donde reproduce unos fragmentos de 

la citada obra . 
D EJ auto Ueva $U loa correspondiente, algo modificada con respecto a la que figura 

en la ed. de la Noch~buena. Lleva la signatutl T/ 2'.313. Curiosamente en 11 Biblioteca 
del Instituto del Teatro de Barcelona se conserva otro ejemplar de esta obra con la 
misma nota manuscrita. (Debemos este dato a la gentileza de María Font, directora de 
esa Biblioteca). 

.. Ms. 3.89'. Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Es difícil que Cosme sea el autor de estas deformaciones de su obra, 
tanto más cuanto que Mclchor Febrer, presbítero de la villa de Traiguera, 
en el Reino de Valencia (actual provincia de Castellón), parece el autor, en 
unas ocasiones, y el destinatario, en otras, de todos los poemas que figuran 
en el códice. No solamente deforma composiciones de Gómez de Tejada, 
también, por ejemplo. de un tal doctor Daniel 6S• Pero lo que no se ha se
ñalado es que tn ese mismo códice manuscrito existen otras composiciones 
basadas también en la obra del autor. Así en el f. 28 se inicia el romance 
que empieza "Viejo está vuessa merced / sleñor] Mundo o •• " <tue llega 
hasta el f. 30 y supone alguna variación de la versión publicada en 1636 en 
el León. En ese mismo folio hay un soneto "Al menosprecio del Mundo" , 
prácticamente idéntico (solo hay alguna variación ortografic."\) al que se recoge 
en el apólogo X IJ l. En el f. 30v se inician unas ,. Lyras al mesmo intento. 
Famosas" que empiezan "Quán bienaventurado / aquel puede llamarse q[lIeJ 
sigu ro", que ocupan hasta el f. 33v y suponen una importante rectificación 
con respecto a la primera versión publicada en el capitulo XV de la obra 
anteriormente citada. En ese mismo f. 33v figura un dístico latino que co
rresponde casi exactammle al que se halla en apólogo LIII, al igual que una 
composición en quintillas: "Samsón, Dauid, Salomón" y otra composición 
que mezcla versos de Cosme con otros de Fray Luis, que se inicia" Pródigo 
en prometernos" y se halla, con rectificaciones de importancia, en el apó
logo XXXII del Leó.1. En el f. 34 se inicia otro poema" Al amor profano. 
Inuectiua famossa. Db;imas del mismo autor, que llegan hasta el f. 34v y son 
nna variación de las que figuran en el apólogo XVUI del León prodigioso. 

Estos poemas. de mano diferente de los dos discursos de que hablába
mos, tienen también variantes respecto de los textos de' · León prodigioso, 
que son su origen, y suponen un empobrecimiento literario de los que es
cr ibió Cosme Gómez de Tejada. 

Hay también un manuscrito titulado Papelrs cllriosos m. s. escrito con 
letra del siglo XVIII, que tiene entre otras cosas unas "D~imas que escriuió 
el liz[enciaJdo Cosme Gómez de Texada de los Reyes, contra el amor im
puro", y que suponen una variación muy pequeña (aparte de que les falta 
alguna estrofa) con respecto a las que figuran en el apólogo XVIII del León 
prodigioso 66 . 

h Melchor Febrer es aUlor lambién de una obrila draflÚtic. , el Aulo doloroso del 
de.scendimimto de la cruz de Chrüto, por /01 Santol varonts louph el de Ar;matia y 
Nicodemul. Tortosa, 1633. Dicha obra se conserva en The Hispanic Sociely of América. 
Vwe Clara Louisa Penney, Prinled Boo/u 1468-1700 in The Hüpanic Saciely 01 Ame
rica. New York, 196' . 

.. Ms. 10.92' de l. B. N. Citado por Simón Oraz, en su Biblio8ral ía, cit., 1. X. 
También el ms. 3.892 de la misma Biblioteca recoge varios poemas (sonetos sobre todo) 
del ü ón prodi8iolO. 
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Asimismo existe en The Hispnnic Society of Americ3 un manuscrito con 
letra del siglo X I X, que se titu la Poesías de Diferentes Poetas Castellanos 
Y'fléditas ° poco conocidas, el cual contiene veinte poemas de nuestro autor, 
todos ellos sacados del León prodigioso. Son los siguientes: el romance" Vie
jo está vuest ra merced", f. 6 11 , que figura en el apólogo XXI i la oda que 
empieza "Cuán bienaventurado / Aquel puede llamarse que seguro", f. 474, 
que también recoge la Biblioteca de Autores Españoles, t. XLII, Y Parnaso 
español, del apólogo XV; el soneto que se inicia "Desdichas acelera veloz 
planta", f. 481, del apólogo XII ; ot ro que comienza "Huye del Sol la hija 
de Peneo", íd., del apólogo XI : el epitafio que empieza "Yace aquí sin 
fama y nomhre " , f. 482, del apólogo XXV I : una elegía "Qué camino en la 
vida seguir puedo", id., también recogida en la B.A.E. XLII, Y en Parnaso 
español, del apólogo XX I : ot ro epitafio, "Aquí yace un avariento", f. 488, 
del apólogo IX; el soneto "O vana, o loca. o atrevida" . id ., del apólogo 
X III ; el epigrama " Tegiendo ocupa un rincón / Penélope mient ras yerra", 
f. 4F,'9, del apólogo XXX V I ; el soneto " Inconstante rapaz qlH.! tu firm~za", 

f. 490, del apólogo XL; el epigrama "Preguntase de qllicn la Poesía", íd., 
apólogo XLI ; y los sonetos que empiezan: "Belisa honestidad ent re can
dores". f. 491, "Tiemble la tierra y con furor horrendo", id., tamhién reco
gido en B.A.E. XLI I, "Vn fuego y otro a Parcia abrasa el pecho" , f. 492, 
"Amor contra valientes corazones", f. 493, "Fiero es amor que con poder 
tirano", id., "Sale esparciendo abriles el Aurora". f. 494, "Suspira el ava
riento por dinero" , íd., también recogido en B.A.E. XLII Y "Ay amor, que 
su imperio es tiranía" , f. 495, todos ellos del apólogo XLII 67. 

Igualmente en la Biblioteca de Lisboa existe un volumen manuscrito que 
contiene " largos poemas filosóficos" de nuestro autor 61. 

Por ot ra parte, existe en la Bihlioteca del Instituto del Teatro de Bar
celona un manuscrito titulado El niño perdido. 3 auto, en cuya primera hoja 
hay una nota que señala que pudiera ser el tercer acto de una comedia titu
lada La vida de Cristo y que "en las notas de Paz y Melia se le atribuye 
a Gómez Tejada de los Reyes". Se trata de un manuscrito de 10 folios que 
concluye con sendas aprobaciones de "el doctor Ossorio" y de un tal lO Ro
jas", que en 1619 juzgan el texto. Dice así una de estas aprobaciones: 

Vi esta comedia que se inritula La IJida d~ Cristo y no tiene cosa contra 

S7 Este manuscrito se halla de5Crito en el catálogo de A. Rodri~ue;z:-Moi\ino y M. 
Brey Mariño, Catálogo d~ 101 ma1lulcr;IO$ poltico$ calt~lla1lol ~xilt~"t~1 ~" la biblioteca 
d~ Th~ Hilpanic Sodety 01 Amuica ($i"lol XV, XVI y XVIll) , } vals., New York. 
196':-66. NU~lro ms. tiene el número XCIII y consta de tres vals., en el tercero de los 
cuales figuran las composiciones que señalamos de Cosme. 

al No hemos pcxiido consultar este manuscrito, con signatura n. 2.041 y letra del 
siglo XVII ; es informaci6n que debemos y agradecemos a Antonio Carreira. 
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n(uen]ra fe )' sf costumbres buenas, y ans! ~ puede repr~ntar. En T[oledol, 
a 31 de en[ero] de 1619 69• 

La otra aprobación da licencia a Juan de Morales Medrana, autor de 
comedias, para que pueda representar la comedia titulada La vida dr. Cristo. 
El auto cuenta un episodio bíblico; la presentación de Jesús ante los doctores 
en el templo; pero aquí lo que más interesa es presentar la preocupación 
que esa pérdida supone para sus atormentados padres, especialmente para la 
Virgen. Destacan en el anto el encuentro de la Virgen con las gitanas. que 
da lugar a cú nticos populares, y el encuentro del niño Dios con otros mu
chachos que se hallan jugando. Al final, la Sagrada Familia se reúne. 

El auto podría ser de Cosme, ext raña su contenido historial más que ale
górico, también la presencia de la Virgen y el Niño, pues nuestro autor, ya 
lo hemos dicho, no era partidario de la aparición en escena de tates figuras. 
Un argumento a favor de la posible paternidad es la ap.:lfición de cancion
cillas de lírica tradicional que figuran en la obra 70, las cuales se dan con pro
miscuidad en los otros autos de nuestro autor. Asimismo el licenciado An
tonio de San Vicente, nombrado en la aprobación de Rojas, firma licencias 
de ordenación de sacerdotes en Toledo por esos años. Por último, el autor 
de comedias que la quiere representar, Juan de Morales Medrana, marido 
de la famosa Juscpa Vaca, estuvo muy vinculado a Toledo y representó por 
esos años en la ciudad 71. 

En los catalogas de comedias y autos consultados, el que lleva este título 
se suele dar como anónimo. Así, por ejemplo, el de Mesonero Romanos. 
" 1ndice alfabético de las comedi;¡s, tragedias, autos y zarzuelas elel teatro 

antiguo español desde Lope de Vega hasta Cañizares" 72, en el lihro de L.. 
Barrera, en el de Vicente Carcia de la Huerta y en algunos ot ros manus-

u EJ ms . tiene l. signatura Vitrina A, ~tante ,. Está encuadernado junto a la obra 
de Cosme Górnez de Tejada, El soldado u~nudor. EJlo fue lo que pudo llevar a paz y 
Melia a atribuirlo a nuestro autor. El manuscrito procrora de la Biblioteca de Osuna, 
y fue .dquirido despu6 por el Marqu6 de Pidal y, luego, por Sed6. (Dat05 que debemos 
a la amabilidad de Marra Font). Apam::e descrito en la obra de M.- del Carmen Simón 
Palmer, Manuscritos dramáticos d~l Siglo d~ Oro d~ la Bibliotua del Instituto d~l T~a· 
tro d~ Barc~lona, Madrid, CSIC, 1977, n. 210. 

10 Las cancioncillas a que aludimos, cuyos estribiUos se reproducen aqur, son: .. Can
temos la gala I del que a su pueblo I sac6 de las olas I del mar Bermexo .. , f. 8v. «¿Dónde 
va la don~lIa / triste y penada, I a buscar sus amores I y no 105 hallo ? .. , f. , . • Tras 
el niño hermoso / que perdido va, / perderme yo, madre, I gananca será"" f. 7. 

'1 Consúhese el libro d~ San Romin, citado, y los ankulos de Asenjo Barbieri, «Mi· 
gajas de historiu, en la revista Tol~do, a partir de 1889. 

n En Dramáticos posUrio,~s ti Lop~ d~ V~ga, t . 11 , Biblioteca de Autores Espaoo. 
les, Madrid, 18'9, pág. XLIa: «Niño perdido, lUlo» y no especifica autor. Cllro que m 
la pág. XLVI1Ib tampoco adjudica autor a El soldado u~nc~dor, que positiv.m~nle sa
bemos pertenece a Cosme. 
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critO! consultado! 7l. Ahora bien, Jcnaro Alenda en su "Catálogo de autos 

sacramentales, historiales y alegóricos", pág. 769, citando al Marqués de 
Morante, señala que entre los papeles de Francisco Sánchez de las Brozas 
se hallaron dos autos manuscritos, uno de los cuales llevaba por titulo El 
,,¡ño perdido, y comenta que esta obra dio alguna preocupación a los cen· 
sores eclesiásticos (nuestro manuscrito está, en efecto, muy tachado y corre· 
gido), porque en la obra la Virgen llega a dudar de sí misma y pronuncia 
las palabras: "Triste, abatida y desdichada, yo deho de ser culpada o mis 
errores fueron merecedores de tal pena ..... H. 

Son palabras que no aparecen en nuestro manuscrito J. es más, siendo 
como fue el Brocense un erasmista que estuvo procesado por el Santo Ofi
cio por mantener cuestiones como que Jesús fue circuncidado po!" su Madre, 
que no nació en diciembre y menos en un pesebre, que no habia pastores la 
noche de su nacimiento y que los que le vinieron a adorar no eran reyes y 

menos en número de tres 7S, extraña mucho que sea suyo este auto del Niño 
perdido, donde se pueda leer: 

Que los ¡¡ngeles cantaron 
con músicas y alegrfas, 
que era uenido el Meslas, 
que plSto~ le adoraron, 
que uinieroo a adoralle 
tres sabios Reyes de Oriente (f. 9d). 

Más creíble nos parece la atribución de Sánchez-Arjona, el cual, en sus 
Anales del teatro e" Sevilla, registra dos autos titulados así, El Niño Per-

n Vicente G..rcf. de la Hue". , Th~atro hespañol por - . Catálogo alphabélico 
d~ las com~diaI, Irag~d;as, auloI, lartudas, ~nlr~m~UI y olras obraI . .. , M.drid, 178'. pá-
8ina 212. los fndi~ manuscritos consultados, todos de 11 Bibliotec. Nacional, lIev.n l.s 
signatufls: ms. 14.U9 (en que se cila a Cosme y a la Noch~bu~na) , ms. 14.736 (en que 
se ciun el auto de El Niño p~rdido y el de El Ioldado lJ~ncedor, como an6nimos), ms. 
17.284, ms. 14.698 (en que se cita el Auto d~l Niño p~rdido y se .tribuye a Hidalgo, 
seguramente el también toledano Juan Hidalgo, autor del Auto d~l Niño Dial m Egipto, 
si bien esta atribución no la confirma nadie ), m5. 7.'26, ms . 21.418/2, ms. 21.418/ 10, 
m5. 14.698, ms. 14.668, ms. 20.06'/ 1 de ruya existenci. da noticia M. S¡¡nchez Mariana, 
«Repertorios manuscritos de obras y colecciones dram¡¡ticas conserv.dos en l. B. N.», en 
EItudioI Iobr~ Cald~r6n y ~l Ualro d~ la Edad d~ Oro, Barcelona, Homena je a Kmt y 
Roswitha Reichenberger, 1989, p¡¡gs. 233S~. 

74 Publicado en Bol~tin d~ la R~al AClld~mia EIpañola, vols. ]II a X, Madrid, 1916-
23. La cita del Marqués de Moranle corresponde a su CataloguI librorum, l. V, Madrid, 
18'9, pág. 776. 

ft Todas estas opiniones del Broce1SC pueden verse en el CataloguI libroru", cilldo, 
p¡¡gs. 669 y sigs., en l. «Biograff. del m.estro Francisco Sinchez de 1.5 Brous» y en la 
Col~cci6n d~ docum~ntoI ¡"éditOI para la hittoria d~ EIpaña, l. 11 , Madrid, 1843, en 
especial en las ptlgs . 91-4 y 134-'. 
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dido. que pueden ser uno mismo y se representaron en esa ciudad en 1575 
y 1590; el autor de su letra era el sevillano Luis de Sagrameno y fueron 
representados por Alonso Rodríguez y Melchor de León 76, Pudiera tratarse 
de nuestra obra, que por sus caratceristicas temáticas y estilísticas parece co
rresponderse con los autos que se componían en el siglo XVI, si bien parece 
que se actualizó de cara a su representación en 1619, fecha de sus aproba
ciones. Así, por ejemplo, en nuestro manuscrito se sustituye "agora" por 
"ya" (f . 6b), "rumor" por " ruido" (L 8b), "regucijo" por "alegría" (L 4d), 
etcétera. Pero 110S inclina a pensar lo contrario el hecho de que en el auto 
St:villano ue 1575 intt:rvinieran udlu "riguTas", cuando en nuestro auto hay 

nueve más cuatro gitanas y cuatro niños. Adunás nos consta que era fre
cuente en la época que se tratara este asunto del extravío del Niño Dios en 
diferentes autos. Así Cristóbal Pérez Pastor cita un Auto de la Niñe:: de 
X po. representado por Riquelme en 1608. cuyo decorado incluía "un templo 
con asientos y una silla en medio" 77. Así pues, aunque no parece muy pro
hable, h: mas de admitir la posibilidad de que Cosme Gómez de Tejada sea 

el autor o el adaptador de esta obra tan interesante. por otra parte. y tan 
acertada desde el punto de vista de lo dramático. 

Solo nos resta añadir que si hemos encontrado. sin embargo, unos textos 
de Cosme que hasta ahora no se habían atribuido a nuestro autor y son nada 
menos que sus primeras composiciones conocidas. Se trata de una glosa que 
el joven "hachiller Constancia", seudónimo que usó nuestro autor en di
versas obras, dedica a una justa celehrada en Toledo con motivo de la hea

tificación de 'b,,¡acio de Loyola (1610). Se halla recogida en el libro de 
Mateo Fernández Navarro, Floresta espiritual. Dice así: 

Del bachiller Constancio. glossa 6 

Las santas obras que hizistes 
05 5u~n tanto de estado 
en la humildad que tuuistes 
que por ella merecistes 

, quedar del mundo estimado. 
Do nuestra flaqueza yerra 
lal merced os hizo Dios 
que en vuestra ordinaria guerra 
no tuuo parle la Tierra, 

10 Ignacio, el cielo si en vos. 

Con tan honrada prouan~a 
de tan limpio cora~n, 
por ser a su semejan~a 
llegastes a tal priuant;a 

t, que OS hizo Dios del Tusón, 
por dexaros satisfecho 
con el mayor interés, 
por su mismo saber hecho, 
d hombre que en vuestro pecho 

20 puesto su gloria es. 

10 José Sinchez.Arjona, Noticias ,ejerenus a los anales del teatro en Sevilla ... $c. 
villa, 1898, pp. "-56 y 80. 

n C. Pérez Paslor, Nuevos datos acerca del hüt,ionümo español en los siglos XVI 
,. XVII, Madrid, 1901 , pig. 107. 
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Iesús, la misma verdad 
escrito en el pecho vuestro, 
Dios tan gran proximidad 
os dio tanta calidad 

25 que quedastes por maestro. 
y tan bien partido os veo 
con vuestro próx.imo que es 
lo que en vos más le agradó, 
que anles de su gloria os dio 

30 por merecerla y después 

para su conquistador 
de soldado de su lista 
os sacó como el mejor, 
por ver en vos tal valer, 

35 capitán de la conquista, 
y si miraron por qué 
se estampó Iesús en vos, 
está muy claro que fue 
armaros de nuestra fe 

40 para darla por vos Dios 78. 

JI3 

Igualmente desconocidos y además inéditos permanecen los versos que 
Cosme compuso para el referido Certamen poético de Minen/a al Ssatltíssi
titO Sacram[en}to rn la fiesta que (elebra la Cofradía de la Minerua, en la 
perrocchial del señor San P[edr]o, en la noble villa de TaJal/era, año 1631. 
Se trata de unas interminables 38 octavas de "introducción del Certamen, 
por el l[ic:enciaJdo Cosme Gómez de los Reyes, natural desta villa", que 
comienzan "Si la immensa eficaz sabiduria / o, pan, Christo, hombre, Dios 
incomprehensible" 79. 

Tampoco han tenido mejor suerte otros versos que nuestro escritor de
dicó a otra jl!sta toledana. Salvá recoge la noticia 80, también Simón 11, pero 
los atribuyen a un Cosme de los Reyes que no es otro que nuestro Cosme 
Gómez de Tejada y de los Reyes. Se trata de un poema, un jeroglífico y un 
epigrama latino que Cosme escribiera con motivo de las fiestas celebradas 
en Toledo por la erección de la Capilla del Sagrario en la catedral toledana 
en 1616, obra del cardenal Sandoval y Rojas. Estos festejos, como tantos 
otros, merecieron la publicación en una obra del licenciado Pedro de Herrera 
titulada Descripción de la caPilla de N [uestra] Sr eñora] del Sagrario, cita
da, de 1617. Dicen asi: 

(Al margen] Del licenciado Cosme de los Reyes. 
Rompen los sacros orbes cristalinos, 

18 Op. cit., Toledo, 1613, ff. n~ a 176v. 
70 Dicho Certamen se halla incluido en una Relación que se titula Slguenu las 

fintas que la pperrochial del señor San Pedro felebr6 al Ss{antls;mo] Sacram{en]to po, 
sus cof,ades en su igleuia este año de 1631. Se trata de un cuadernillo que ocupa los 
ff. 332 a 369 y está recogido en el protocolo 1'.900 del Archivo Histórk"O Provinciu\ 
de Toledo. En dicho Certamen se dicen cosas de nuestro Cosme como «por su ser 
i sauer tan c;elebrado» (í. 344v), «del que sus obras a sRuido I acreditar por docto i 
elegante. ff. }51). Ya hemos dicho que actuaba como juez, lo cual no le impidió 
participar como .introdUClor» del certamen con esU\S octavas que ocupan los ff. 3~n v 
a 3,8v. En la actualidad nos hallamos preparando una edición del Certamen, junto al 
descubridor del mismo, Pedro Upez Gayarre, a quien debemos tan generosa nOlicia . 

80 P. Salvá y Mallén, Catálogo de la biblioteca de Salud, escrito por D. --o Va· 
lencia, 1872, t. I, n. 260. 

,. Op. cit. , t. XI, en el apartado dedicado a Pedro de Herrera. 
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bordados con labores de diamantes, 
exércitos de esplritus diuinos, 

, al ser de quien los hizo semejantes. 
Unos alfombras son de los caminos, 
otros formando van Ilrt'O$ triunfantes 
y la Virgen, que a Dios baxó del cielo, 
por ~tir a llefonso viene a1 suelo. 
Entono la celeste hierarquía 

10 cánticos dulces con divino acento, 
buduen la escura noche claro dla, 
no se mueuen las fíens, calma el viento, 
suspenden lu esfenl~ 5U harmonía , 
causad. del continuo mouimienlO 

l' y después de los soles, viendo al alba, 
las IUes admiradas hazen salba. 
Retumba la sonora y sacra trompa 
hiriendo las diáfanas ~giones, 
a cuyo son con inefable pompa, 

20 marchan los refulgentes esquadrones; 
despierta al Tajo porque el agua rompll 
y frise con 105 altos torreones, 
pues que merece que prodigios tales 
representen sus IIquid05 cristales. 

2' Suspenso, Febo duda desde lexos 
d fin de la celeste arquitectura, 
viendo quebrar sus fúlgidos espetoS 
y la tierra cubrir de luz mil, pura, 
embidia los darIssimos reflexos, 

)0 porque dellos es sombra su hermosura; 
mas lUlimóse viendo la luz bella, 

RFE, LXXI , 1991 

que al sol de Dios enge[n]dra, sie[n]do estrella. 
CoTÓnansc de flores , montes pardos, 
al resplandor de las diuinas lumbres, 

3' los chopos cedros son, rosas Jos ,ardOl, 
que visten sus altiulS pesadumbres, 
y espirando ¡azm/n, indenso y nardos, 
pretenden igualar las altas cumbres 
(floridos por diuersos orizontes) 

40 humildes valles de soberuios montes. 
Toledo ilustre, si por varios modos 
eterniun historias tu a1aban~, 
por ISsiento imperial de reyes godos 
y sus reliquias en fatal mudaD\a, 

4' dichosa con razón te llamen todos, 
pues I1efonso de la Reyna alcaneya 
que mude Dios (grandeza sin exemplo) 
su corte y gloria a su sagrado templo. 
El Pastor vigilante, fiera espada, 

~ (vn tiempo con sus montes inofensa) 
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contra hereges prOterbos fulminada 
fue su mortal, si bien diuina ofensa, 
y por pagar la siempre inmaculada 
Virgen a su caudillo la defensa, 

$.5 vfstela vna casulla soberana , 
quien al Verbo vistió de carne humana. 
Después que Dios colmó a Ilefonso santo 
de todo el bien que carne humana encierra, 
viendo Maria sublimado tanlo 

60 su honor, con dulce fin a tanta guerra, 
COrlÓ del mismo cielo vo rico manto, 
pan premiar en tierra a lo que es tierra 
y mientras daua Dios al alma palma, 
vino a vestir el cuerpo honrando el alma . 

65 Fue casulla en el cielo guarnecida, 
de preciosas virtudes (gran tesoro) 
con limpia plata de ¡nculpable vida, 
de fe de Abraham en su fineza el oro, 
rubfs de caridad mÁs encendida, 

70 diamantes, pues miró por el decoro 
de Dios tan firme, al fin l. vestidura 
fue de virtudes clara abreuiuura. 
Celebre tal fauor eterna historia, 
que baxe por vestirse cuerpo humano 

n el mesmo Dios, y por vestir la gloria 
la Virgen a l1efonso por su mano; 
mas ya cantando gloria, paz, viloria, 
se buelue con el coro soberano 
en su carroa de argentadas nubes, 

80 dorada con el fuego de chetubes. 

ll5 

Igualmente, un poco más abajo, en el folio 107v, se puede leer, en la 
sección de "geroglíficos": 

(Al margen:] Del licenciado Cosme de los Reyes. 
Pinl~ en la tierra vn cielo y de[n]tro dél I las armas del Cardenal, y en 
medio de la I vanda que serufa de wdfaco, vna luna, y I centro den. vn sol . 
La letra latina, Pul / ch,tI vi lUfltI . Cant. 6. I Letra castellana. I 
Sol y luna en tierra cstaUln 
y del gran Bernardo el zclo 

• les formó vn pequeño cielo. 

Sus composiciones se cierran con un epigrama en latín que habla de la 
Virgen en la lengua en la que tanto se prodigó Cosme, entre otras cosas por 
ser la de la Universidad. la de la liturgia y la de la cultura clásica, de la que 
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tan enamorado fue este sacerdote Constancio "dado a los estudios de todas 
buenas letras y hábitos morales" , como él mismo se definió en su Noche
buena 82. 

• • • 
Ya redactadas eslas páginas hemos encontrado el artículo de Blanca Periñán : .. El 

León prodigioso y una raposa anticulterana: critica literaria en el siglo XVII"', en Studi 
IsplJnici (1976), págs. 1'3 a 170, en que la citada profesora edita dos apólogos de la 
Primera parle (el XLII Y el XLIII) según la ed. de 1665, aunque con las variantes de 
la príncipe. La aUlorll aporta notas muy válidas sobre la estrunura de [a novela, aparte 
de un análisis pormenorizado del alcance de la crítica literaria en Gómez de Tejada, que 
complementa el ya citado de AJarcos Garcfa. 

Por otra parte, nos ha llegado noticia de la existt:ncia de una t:dición de la Noche
buena (suponemos que pareial) de Madrid, 1958, qut: se utilizó como felicitación navi
deña por parte de la familia Vega Diez. Desgraciadamente no hemos podido ver el libro, 
que figuraba anunciado en el catálogo cotft:Spondiente a noviembre de 1991 de la librería 
«E. y P. libros» de Madrid. 

u La primera composición ocupa los ff. 50v a 52r. Por último, en el folio 118, se<:· 
ción dt: t:pigramas, se recoge t:l de nuestro autor : 

[Al margt:n:] Del licenciado Cosme de los Reyt:S. Non iacet hic; surgi!: 
quis? Sa[nct]i Regia proles, An viuit? vitam Virginis addit honor. 

En el libro se recogen poesfas de otros ingenios toledanos, como Valdivielso, y resi· 
dt:ntes como Luis Hurtado de Scija. Ello hace suponer -como se ha señalado arriba
qut: Cosme pudiera haber vivido en Tolt:do en estas fe<:has . Consta que en las justas que 
st: celebraron en la ciudad en honor de Sanla Teresa, en 1614, no participa nut:Stro autor. 
Cf. Amonio Rodrfguez·Moñino, . Las justas toledanas a Santa Teresa en 1614», en 
Sludia philologica. Homena;e ofrecido a Dámaso Alonso. t. 111 , Madrid, Gred., 1963, 
págs. 245 a 268. 

NOTA: Son muchas las personas a las que el autor de este artIculo dt:seada mostrar 
su agradecimiento en estt: brt:ve espacio, pero al menos hay que citar los nombrt:S de 
Antonio Carreira (CSIC), Pilar Gare!a Mouton {CSIC) y Mariano Carda Ruipérez 
(A. M . Ta.). 
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