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CELEBERRIMO es el milagro obrado por intercesiön dc la Santisima 

Virgen del Pilar en la persona de Miguel Juan Pellicer, uno de los mäs 
diäfanos y comprobados que registra la Historia de la Iglesia.

Este milagro, estudiado por las academias de los sabios y cantado en ro- 
mances por el pueblo, ha sido llamado, con razön, milagro de la rcsurreccion 
de la carne.

En el proceso canönico abierto en la Curia eclesiästica de Zaragoza, a los 
pocos meses, depusieron veinticinco testigos, todos oculares, que lo mismo pu- 
dieron ser cinco mil, dada la popularidad del protagonista y lo reciente del 
suceso.

Todos, sin excluir al cirujäno, indentifictiron sin vacilar la persona de Miguel 
Juan Pellicer, conviniendo en que era la misma a quien el licenciado Juan 
de Estanga habia amputado la pierna derecha en el Hospital General de Nues- 
tra Senora de Gracia, de Zaragoza. Los mismos testigos, entre los que figuran 
los padres del famoso mozo de Calanda, ajirmaron que la pierna de Miguel 
Juan tenia, despues del milagro y en el mismo lugar—en la espinilla—, las ci- 
catrices de un mal grano y de dos fuertes rasgunos que recibiö, yendo a hacer 
lena, en el monte de su pueblo.

Completa el argumento el dato, extraordinariamente interesante y con fre- 
cuencia olvidado, que nos da, en su «Aviso de 4 de junio de 1640», el insigne 
historiador y literato aragones Jose Pellicer y Tovar, a saber: Que poco des
pues de la curaciön —dos meses— y antes de ser iniciado el proceso, Jue bus- 
cada la pierna en el higar en que habia sido enterrada—el cementerio del Hos
pital— y no fue hallada.

No se si, Juera de los milagros del Evangelio, habrä otro que se acerque a 
este en diafanidad y perfiles tan limpiamente dibujados. El P. Van. der Scheer, 
jesuita holandes, que se dedicö a estudiar a fondo los milagros de Lourdes, y 
que pudo analizar a sus anchas, en Zaragoza, a principios de siglo, el proceso 
instruido por orden del Arzobispo Apaolaza, afirma rotunda y categöricamente 
que no ha hallado ninguno tan convincente y tan bien probado como el dc 
Calanda. iQuien no ve la diferencia que hay, v. gr., entre la curaciön de la 
pierna de Pedro Rudd&r, supurante y gangrenada, y la restituciön de la pierna 
de Miguel Juan Pellicer, a los dos anos y cinco meses de haber sido cortada 
y enterrada?

Este milagro, que, si quisieramos emplear una palabra al uso modevno, habria 
que calijicar de colosal y que provocö, apenas acaecido, una abundante biblio- 
gra\ia medica y teolögica, cuya verdad histörica se coinprobö con <duz y ta- 
qitigrafos»—el argumento de Aquiles que pedia un celebre tribuno espanol—y
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cuyq verdrtd teologica viene a refrendar la veneranda tradicion del Pilar, es- 
taba pidiendo a gritos un estudio serio y concienzudo, una exposicion metodica, 
cabal y completa, de primera mono, que pudiera servir para orientar lo inismo 
al hombre de ciencia y al especialista que al hombre medio de la calle.

F esto es lo que ha hecho, con fortuna y exito plenos, el muy ilustre senor 
doctor don Eduardo Estella Zalaya, canonigo archivero, hasta hace poco tiem’po, 
de la S. I. M. de Zaragoza y hoy dignidad de Arcipreste del Salvador en la 
misrna iglesia. Pocas personas tan preparadas como el para hablar a hombres 
del siglo XX sobre un tema, sugestivo e interesante, en que se entrecruzan los 
principios eternos de la Teologia, las sabias normas del Derecho Canonico y los 
secretos empolvados de los archivos. Tedlogo, canonista e investigador de legajos e 
infolios, el doctor Estella da en este libro, llamado a teuer grau difusidn, la 
medida de su valia excepcional en esta triple disciplina.

Publicado el trdbajo, en forma embrionaria, en el semanario catolico «El 
Pilar», ampliado despues en la gran revista pilarista «Docc dc Octubre», im
mer o de 1950, ve hoy de nuevo la luz, notablemente corregido y aumentado, 
gracias al celo del Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza, paladin entu- 
siasta. de la Sautisima Virgen del Pilar y mecenas inteligente y generoso de 
cuantas empresas se encaminan a mayor servicio y gloria de la Senora.

Como director de las dos publicaciones en que sucesivamente aparecieron 
las primicias de este libro, me ha cabido elhonor de redactar estas cuartillas, 
que, por exigencias de la costumbre, pueden teuer aire de prölogo, pero que 
en ml änimo no son mäs que el cumplimiento gustoso de un doble y gratisimo 
deber: Felicitar al autor de este libro, que anade nuevos laureles a sus sienes, 
encanecidas por los anos y el trabajo, y al Excmo. Cabildo, por el rasgo, que 
tanto le honra, de sufragar la edicion.

LEANDRO A1NA

Canonigo Bibliotecario

Zaragoza, 7 dc marzo dc 1951, festividad de Santo Tomas dc Aquino.

CAPITULO I

La tradicion del Pilar
EL PILAR Y SUS MILAGROS

L
a piadosa tradicion dc la Vcnida dc la Santisima Virgen Maria, en carnc 

mortal, a Zaragoza, aparece vinculada, en su origen, a la prcdicacion del 
Evangelio en Espana, por el apostol Santiago el Mayor. Es, por tanto, la 

mäs antigua tradicion mariana de la Iglesia espanola, que cucnta en su anales 
muchas muy autorizadas y de ferviente devocidn.

No es en verdad de extensidn universal, litürgicamente considerada. Su ofi- 
cio y misa estän hoy concedidos tan solo äl terntorio espanol, por benigno in- 
dulto del Papa Pio IX, dc feliz memoria. Mas la iniciativa dc la piedad po
pulär y la de instituciones oficiales y particulares ha propagado en nuestros 
dias, de modo extraordinario, la devocidn a la Santisima Virgen del Pilar, sin- 
gularmente por las Misiones espanolas, cobijadas bajo su patrocinio por feliz 
acucrdo de su Consejo Supremo, y en forma muy especial por los pueblos dc 
la America espanola, testimonio vivo de nucstro espiritu misioncro. En el pre
sente Ano Santo, al pasar por Espana en brillantes y nutridos grupos de pere- 
grinos, presididos por relevantes pcrsonalidadcs cclesiästicas, dan prueba feha- 
cicnte de su nobleza, hidalguia y piedad, aclamändola como a su vieja madre 
Patria e invocando en la Cäpilla Angelica del Pilar la proteccidn de la Virgen 
sobre todos esos glorioses y queridos pueblos hermanos nuestros, que de Es- 
paha recibieron fe, lengua y tradicioncs.

Esta por tantos titulos gloriosa tradicion del Pilar, que significa la presencia 
corporal y culto a la Madre dc Dios cn nuestro pucblo, antes de su Asun
cion a los ciclos; que aparece al correr los siglos en intimo enlace con hechos 
de singulär relieve en la piedad y en la historia dc Espana, cucnta en su fa- 
vor numerosos milagros, que fucron recogiendo en sendas monografias y cro- 
nicas no pocos historiadores y apologistas dc distintas epocas. No pretende- 
mos, al expresarnos asi, dar por bueno todo lo que a este proposito se escribio. 
Narraciones hay, sin duda, que demandan un serio examen critico; otras, 
en cambio, se imponen al änimo, libre de prcjuicios; no solo por la seriedad de 
los escritores que les prestaron acogida, sino por los caracteres internos de la 
propia narraeiön del milagro, que respira cierta sencillez evangelica. La simple 
lectura de la recopilacion de estos milagros, publicada cn el siglo xvn por el 
canonigo don Felix Jose de Amada, autoriza el juicio que acabamos dc ex- 
presar (1).

(1) «Compendio de los milagros de Nuestra Senora del Pilar», Zaragoza, 1696.
Abunda en este juicio y criterio, que compartimos, el P. Nazario Perez, S. J., en su 

obra «Apuntes historicas de la devocidn a la Santisima Virgen del Pilar», Zaragoza La 
Editorial, 1930.
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Dice, ademäs, el citado canonigo, que de varios de estos milagros se hizo 
proceso o inquisicion canonica, en la Curia episcopal de residencia del prota- 
gonista. La afirmacion no es mäs explicita en datos o detalles; y con estos 
solamente no cs fäcil la tarea de investigacion que pudiera hacerse.

Mas hay entre todos ellos uno, que adquirio singulär resonancia, ya por 
la misma naturaleza del hecho, ya por la copiosa literatura, en pro y en contra, 
a que dio lugar, a raiz de la pubhcacion del proceso. Es el vulgarmertte titu- 
lado «Milagro de Calanda».

Obedece el titulo al nombre del pueblo de donde fue oriundo el prota- 
gonista y en donde se realizo el hecho milagroso. Tuvo lugar en pleno si- 
glo xvn; el proceso canonico se instruyo en la Curia, arzobispal de Zarago
za, en los mismos dias del suceso y con arreglo a las normas dictadas por el 
Concilio de Trento en el siglo anterior; adquirio räpida y extraordinana pu- 

blicidad en Espana y en 
el extranjero, suscitan- 
do fuerte controvcrsia 
que llegd hasta los pri
meros anos del siglo xix. 
Y todo ello, unido a la 
naturaleza del hecho, 
hace dc este prodigiö 
un argumento excep- 
cional en favor dc la 
tradicion del Pilar.

UN MANUSCRITO

INTERESANTE

Con motivo de las 
obras que se realizan en 
la Santa Basilica, termi- 
nadas ya felizmente en 
su interior, y por ra- 
zdn de nuestro cargo 
dc canonigo archivero 
del Excclentisimo Ca- 
b i 1 d o Metropolitan«) 
hasta noviembre del ano 
ultimo, hubo de pasar 
por mis manos, hace ya 
algun tiempo, un ma
nuscrito del Archivo 
del Pilar, cuya rotula- 
cion o titulo produjo 
impresion en el änimo. 
Dice asi: «Proceso ac- 
tuado para calificar el 
milagro obrado con Pe-

Prhner folio de la copia del proceso. lliCGTO de Cctlandd».

Abierto con interes, pronto hübe de aprcciar el valor extraordinario dc este 
manuscrito. No es cl proceso original, sino una copia dc todo el proceso, seguida 
dc otra que conticnc solamente la scntcncia por separado. Mas no sc trata dc una 
copia cualquiera, entre las varias que sc han hecho de este proceso y que lucgo 
resenaremos; es copia hecha en los mismos dias en que se dicto el fallo 
de esta causa. La copia del proceso integro cstä autorizada por el escribano 
principal de la Curia de don Pedro Apaolaza, Arzobispo que dicto la senten- 
cia declaratoria del milagro; y la de sentcncia, por separado, va signada por 
uno de los notarios actuarios que en el mismo proceso intervinieron, e incluye 
en su atestacion frascs que todavia le prestan mäs valor documental.

RAZÖN Y PLAN DE SU ESTUDIO

Distintas causas de muy diversa indole fueron retardando hasta el presente 
el cstudio que desde el primer momento me propuse hacer de este manuscri
to. Mueveme a ello la oportunidad de estudiar y comentar este milagro, en 
documento de perfecta equivalencia con el proceso original. Ademäs, las na- 
rraciones del milagro de Calanda que circulan impresas en distintas publica- 
ciones, sin omitir nada esencial, aperecen despojadas de pormenores y detalles 
que, aun siendo accidentales, realzan sin duda el caräcter historico del mismo 
y contribuyen a formar una idca mäs perfecta y acabada. No cs, por tanto, mi 
plan corregir ni enmendar nada de lo mucho y bueno que sc escribio. Mäs 
todavia: a alguna de las ültimas publicaciones he de hacer con agrado mäs de 
una referencia. Quiero solamente completar lo que ya se dijo, anadiendo al- 
gunos detalles, por la razon indicada.

Hay tambien otra causa dc mayor monta, y es que, fuera dc Espana prin- 
cipalmente, se ha negado la realidad objetiva dc este milagro, que resulta clara 
y evidente hasta la saciedad, lanzando de paso la especie calumniosa de fäbula, 
cucnto o amano. Si bien sea verdad que esta actitud, nada correcta cierta- 
mentc, resulta mäs comoda que el estudio critico de un hecho en documentos 
dc su constancia, lo que no se cuido de hacer ninguno de sus detractores.

Y, dicho esto, voy a principiar mi tarea haciendo una referencia detallada 
del manuscrito en cucstion. A esta seguirä la narracion del milagro, segün sc 
desprende del proceso, dejando algunas frases, a mi juicio mäs expresivas, con 
la ortografia y construccion gramatical propias del documento. Intentare des- 
pues un ligero escarcco juridico acerca de las actuaciones procesales. Y final- 
mente pondremos de rclieve la verdad dc este milagro y su valor apologctico, 
estudiändolo en sus distintos aspectos.

En nada de lo que haya de escribir quiero separarme poco ni mucho de 
las normas dictadas por la Santa Madre Iglesia Catdlica Romana para esta 
clase de estudios; de tal modo, que si alguno de los juicios que formulare 
mereciese correccion o enmienda, quede desde ahora corregido, enmendado o 
suprimido, segün me fuese advertido o mandado.
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CAPITULO II

Descripciön del manuscrito

N
o vamos a hacer una ficha tecnica de catalogacion. Creemos mäs congruen- 

tc ahorrar al lector la aridcz del tecnicismo dc archivologia, multiplican- 
do abreviaturas y citas; sin renunciar por esto a una descripciön minucio- 

sa, en lo posible, del manuscrito que tenemos a la vista. Adcmäs hemos dc dar 
en fotografia el incipit y el explicit fundamentales dc las dos partes dc que 
consta; y hemos de examinar lucgo, con algün detalle, las actuacioncs pro- 
cesales.

Asi, pues, decimos por ahora que se trata dc un manuscrito, con scncilla 
encuadernacion, del siglo xvn, ya muy adelantado, cn piel sobre carton, con 
seis nervios al dorso, algo dctcriorados los dos extremes, asf como la encuader
nacion, por sus cantos. Ticncn las dos tapas un sencillo filete marginal y un 
recuadro interior, con ligero adorno, dorados uno y otro. Cuatro cintas dc 
seda verde, para atar, dc las que faltan dos, una cn cada tapa.

En la primera de las tapas, dentro del recuadro, y cn dos papclcs pegados, 
hay dos signaturas antiguas y el rotulo, que indicamos cn la introduccidn dc 
este trabajo. La segunda tapa esta cn limpio (2).

Tiene una guarda al principio y otra al fin, cn las que sc vuclvc a repetir 
la signatura mas antigua, con ligera Variante cn la guarda final, y una nueva 
rotulacion del milagro.

Consta el manuscrito dc setenta y dos folios, dc tamano corricntc, sin nu- 
merar; los dicz primeros con ligera mancha dc humedad al margen exterior, 
sin llegar a la cscritura. Han quedado cn blanco del scscnta y cuatro al scsenta 
y seis inclusive y el final (3).

CARACTERES PALEOGRÄFICOS

Papel. — Es dc alguna semejanza con nuestro papel dc barba: el batido, 
bastante perfccto, cs propio dd su cpoca, siglo xvn, formando estrias cn sen- 
tido longitudinal apreciables a trasluz. Igualmente puede observarsc la marca 
o filigrana, distinguiendose claramcnte dos o tres diferentes, por lo menos (4).

(2) Las signaturas son: Est. Armario l.°, Cajön 1°, Legajo 6°, nüms. 36 dl 39. La 
otra, mäs antigua, dice: Cap. 1. lig. 2, nüm. 7. Todavia repite, en läpiz azul reciente 
y a la vuelta, la primera de las dos signaturas.

(3) En el folio 1.°, r., margen superior, un tejuelo moderno, con el nüm. 104 y 
repetieiön de la signatura primera. A la izquierda el sello del Cabildo en tinta morada 
(moderno).

(4) Estas filigranas estän formadas por tres circulos tangentes, a veces dos, que 
llevan inscritos distintos emblemas o letras. Una de ellas tiene el tercer cfrculo en 
blanco. Van tambien estos circulos en sentido longitudinal: y el primero lieva una cruz 
tangente, o algün motivo ornamental o emblema. Constituye lo que llamariamos marca 
de fäbrica.

El papel de los tomos de actas capitulares de esta epoca, que hemos examinado, 
es de la misma clase y con alguna de las filigranas dichas.

Tinta. — Es tambien la corriente en el siglo xvn, con predominio de la 
nucz de agallas sobre el sulfato dc hierro. No ataca el papel y esta bien con- 
servada, aunque ofrece dos tonos, mäs y menos negro. La observacion se ofrece 
a simple vista. No se han aplicado reactivos, por no danar el papel y no es- 
timarlos nccesarios.

Letra.— Podemos se- 
nalar cn principio dos 
tipos dc letra claramcn- 
tc distintos, correspon- 
dientes a las dos partes 
dc que consta el ma
nuscrito, mas las ates- 
tacioncs notariales, que 
son autografas; con las 
obscrvaciones que ire- 
mos indicando.

La letra dc la prime
ra partc, que compren- 
dc la copia Integra del 
proceso, incluida la sen
tencia y nombres dc 

firmantes, es de ti- 
proccsal y aragonc- 
nunca tan dcscuida- 
como la castellana. 
copista, cuya labor 
inicia cn la' linca

los
po

1

Atestaciön y signo de Martin de Mur, notario jeie, en la copia 
del proceso.

sc
quinta, no Integra, ha 
trazado una letra bas
tante igual y de relati- 
va claridad, cxcepto .11- 
guna palabra o fräse. 
Abunda cn rasgueos ca- 
ractcrfsticos de los si- 
glos xvi y xvn; asi- 
mismo cn arbitrarieda- 
d e s ortogräficas 
cuanto 
puntuacion, 
casos; i

e n

es-
a signos de

:z“, muy 
uso dc mayüs- 

culas por minüsculas 
y viccvcrsa; separa- 
cion y Union de pala- 
bras; algunas abreviaturas, no muchas, ctcetera, etcetera.

Las cinco primeras lincas, no completa la quinta, parecen dc otra niano. 
Guardan cierta analogia, cn rasgos de mayüsculas y nexo de algunas mi- 
nusculas, con la atestacidn de la promulgacion de sentencia y el signo no- 
tarial, sin que pueda afirmarse la identidad. Acaso el cscribano’ iniciasc el do- 
cumento con letra suya, mäs cuidada, y lo cerrase lucgo con su letra ordina- 
ria, signo y rübrica, ’dejando lo demäs al copista.
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La correspondiente a la scgunda parte, que contiene tan solo la sentencia, 
pertenece al tipo de bastarda italiana, un tanto modificada, muy frecucntc 
en documentos aragonescs, desde fines del siglo xv.

El copista ha cuidado bien su Ictra, mäs igual y clara que la del documento 
anterior. No tiene tanto rasgueo como aquella; hay mäs signos de puntuacion, 
aunque ofrece algunas arbitrariedades ortogräficas, y abunda en abreviaturas 
propias de documentos latinos, si bien se resienten de la genialidad del copista 
en la epoca de referencia.

Examinado con atencion este documento, se observa un ligero aumento de 
tamano en la letra del ultimo folio, sin perder la igualdad de trazos, rasgos v 
nexos, que la hacen de la misma mano, con toda certeza. Es dc advertir asi- 
mismo alguna analogia, aunque remota, en algunas letras y trazos, con la sus- 
cripcion del notario. Mas no se puede formular afirmacion categorica, ni hipo- 
tesis bien fundada en relacion de igualdad, que seria, por otra parte, de menor 
interes para el caso. Lo fundamental es que el signo notarial es autografo, des-

Ultimas lineag de la copia del proceso.
/

de luego (veanse fotografias). La letra de los dos notarios no puede clasifi- 
carse, sino como letra personal, muy distinta en los dos y corriente en la epoca 
que se asigna.

Lengua y estilo. — El idioma es Castellano en la copia del proceso, que se 
tramito y escribio en esta lengua; menos la sentencia, firmas y atestacion no
tarial, que van en latin. EI escribano, que era jefe de los de curia y regente, 
al parecer, de la Cämara Arzobispal, ha escrito en el lenguaje en que dicto la 
sentencia el Arzobispo, su senor.

El segundo documento estä todo en latin; es copia de la sentencia dictada, 
como hemos dicho, en esta lengua. En cambio el signo notarial va en Castellano; 
se trata de un escribano de ci|ria, que actuo en el proceso.

El estilo es claramente curial en toda la copia del proceso, que es literal, 
con sus modismos y giros peculiares en todo el siglo xvi y xvn por lo menos. 
Lo mismo ha de decirse de las frases y expresiones de los signos notariales, de 
los cuales el segundo es propio de notario aragones, como luego se indicarä 
mäs expresamente.

Pluma. — Es de ave la usada en todo el manuscrito; se advierte su afina- 
miento de trecho en trecho. El numeio de lineas no es uniforme, oscila entre 
veintidos y veintiseis por folio.

N. B. — El papel usado para los dos documentos de que consta el manus
crito no es sellctdo. Es verdad que Felipe IV habia perceptuado su uso, por prag- 
mätica de 1637; y senalo las cuatro clases de sello y precio, por otra de 1640 
precisamente. Mas no se hizo obligatorio en el Reino de Aragon hasta 1707,

Juzgamos de interes esta aclaracion, porque las dos copias, proceso y sen
tencia separada, como instrumentos publicos, se hubiesen hecho en papel se- 
llado, especialmentc la scgunda que va a pcticion dc la ciudad.

Contrastamos esta observacion, por examen personal del «Registro de Actos 
coimmes», del archivo diocesano. En tomos correspondientcs a los anös primc- 
ramente citados, hemos visto instrumentos publicos de notarios de Castilla en 
papel sellado, y otros de notarios dc Aragon en papel comün. Es dato intcre- 
sante para la autenticidad documcntal.

SU CONTENIDO. - PRIMER DOCUMENTO

Son dos instrumentos publicos, como indica su cläusula inicial dc notifica- 
cidn, dados por dos notarios distintos, que los autorizan con su rcspectivo signo, 
y encuadernados en un volumen. °

El primero, que es la primera parte del manuscrito, comprendc scsenta y 
tres folios cscritos en rccto y vuelta c incluye el proceso integro con la sen
tencia.

Estä autorizado por Martin dc Mur, infanzdn dc Zaragoza, Notario Real y 
Apostolico y Escribano principal, a la sazön, dc la curia dc D. Pedro Apaolaza, 
Arzobispo a quicn Ha
ma 7/7/ senor.

En su atestacion dc 
s c ntcncia, certificada 
por testigos, dice que 
esta fuc dada, leida y 
promulgada por el Rc- 
vcrcndisimo Senor Arz
obispo dc Zaragoza, a 
instancia de D?Pelipe 
dc Bardaxi, D. Miguel 
Gil Puster y Miguel 
Cipres, notario causidi- 
co, apoderados y re- 
presentantes del ' Con- 
scjo dc la Ciudad, pa
ra el proceso; y que 
a instancia de los mis
mos el senor Arzobis
po concedio y mando 
expedir en forma le
tras intimatorias de la Portada de la copia de sentencia.
sobredicha sentencia.

Lertifica asimismo, bajo su signo, que la copia estä tomada directamente del 
proceso original, que obra en su poder «/w passe mei», como escribano princi- 
pa de la Curia, y Va comprobada por el; termina con su rubrica espccial.

Ls la primera copia que se hizo de este proceso en su integridad. Su valor 
cs realmente extraordinario. Estä hccha a raiz del fallo dictado en esta causa; 
110 Ieva fecha propia, sino que parece remitirsc a la calendacidn de la senten- 
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cia, que el notario cita dc propia mano, aunque no actuo en el proceso. A 
nuestro parccer, es dc perfecta equivalencia al proceso original. Tan solo fal- 
tan cn clla detalles muy secundarios; por ejcmplo, el testimonio dc ejecucion 
de citacioncs por escrito, a testigos fuera dc la ciudad, que va inserto original- 
mentc cn el proceso, y del que cn la copia no sc hace mas que una referencia; 
y asi algün otro semejante. (Veanse las dos fotografias, inicial y final dc la 
copia del proceso, pcrfectamcnte legibles.)

SEGUNDO DOCUMENTO. - IMPRESOS ADJUNTOS

El segundo documento, inserto en la segunda parte del manuscrito, consta 
de cinco folios, del sesenta y ocho al setcnca y dos inclusive, escritos tambien

Primer folio de la copia de la sentencia.

en recto y verso; mas 
uno anterior, el sesenta 
y siete, a modo de por
tada con la rotulacidn.

Va autorizado con 
el signo del notario 
apostölico Antonio Al
berto Zaporta, escriba
no de la Curia Arzobis- 
pal y uno dc los actua- 
rios del proceso (5).

Veamos con brcvc- 
dad su contenido. Prin- 
cipia con la invocacidn; 
siguc con la clausula de 
notificacion, propia del 
d o c u mento publico; 
despues, la referencia 
del hecho, cuya atesta
cion sc propone, a sa- 
ber: la sentencia rccai- 
da cn un proceso detcr- 
minado, indicando la 
fccha dc esta sctencia, 
sin que al final haga 
tarn poco calendacion 
propia dc la copia; a 
continuacion incluyc la 
sentencia Integra; y 
despues de los nombres 
dc los firmantes, hace la 
siguiente atestacion, que 
traducimos literalmcn- 
te: «Y dicha definitiva

(5) La Curia Arzobispal tenia a la sazön varios notarios y un escribano principal, 
que era, ademäs, jefe del Archivo de Protocolos curiales. (Vease el segundo apendice.) 

sentencia, asi dada y promulgada, fue por los dichos Doctores Felipe Bardaxi y 
Gil Fustcr y Miguel Cipres, personas arriba nombradas, accptada, alabada y 
aprobada; a instancia y suplica dc los cuales el sobredicho ilustrisimo y revc- 
rendisimo Arzobispo, mi Senor, les concedio copia o letras intimatorias de la

Final de la copia de la sentencia. Sieno notarial de Antonio 
Alberto Zaporta, actuario del proceso.

sobredieha sentencia; de todas las cuales y cada una de las cosas antedichas 
fue hecho el presente publico instrumento, presentes alli mismo Bartolome 
Claudio y Francisco Aznar, presbiteros vccinos de Zaragoza, llamados v to- 
mados por testigos para lo predicho.» Sigue el signo notarial, en cuya clausula 
se dice Zaporta a si propio, «del proceso arriba intitulado actuario, que a lo 
sobredicho presente fui.»

El valor de este documento es, a nuestro juicio, sin apurar calificativos, 
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sencillamente excepcional. El notario, Antonio Alberto Zaporta, uno de los 
actuarios del proceso, certifica con su signo notarial que en la curia del 
Arzobispo de Zaragoza, don Pedro Apaolaza, se substancio el proceso dccla- 
rativo del milagro realizado por intercesion de la Santisima Virgen del Pilar 
en la persona de Miguel Pellicer; que el Prelado dictö la sentencia, que copia 
Integra; que a petieiön dc los postuladorcs dc la causa, apoderados del Con- 
cejo de la Ciudad, les concedio y mando expedir letras intimatorias o dc pu- 
blicacion oficial de dicha sentencia; y dc todos cstos datos rcdacta cl ins- 
trumento publico, que aparece encuadcrnado en este manuscrito.

Despues del signo, salva algunas enmiendas y termina con la fräse «<?Z 
clausi», y cerre, muy corriente y peculiar de los notarios del Reino dc Ara
gon en aquella epoca. Sospechamos que son las letras originales intimatorias 
de la sentencia entregadas a los postuladorcs de la causa.

Observaciones. — Para completar la- descripciön del manuscrito, anadimos 
las siguientes:

1. a Entre la primera tapa y guarda hay un pequeno folleto, en latin, pu- 
blicacion del milagro, por el doctor Neurath, medico alemän. Esta unido a 
la encuadernacion, cn cucrda floja, con tres hilos de distinto color. Sc dctallarä 
mas adelante. Su portada es una de las fotografias que publicamos.

2. a A continuacion dc la primera guarda, y unido a la encuadernacion en 
forma semejante a la anterior, hay un folio dc tamano mayor. Es narracion 
del milagro, en cspanol. Hacc rcfcrcncia al folleto anterior' y a otras narra- 
cioncs en distintas lenguas europeas, cspecialmente a la publicada cn franccs, 
con autorizacion del canciller de la Universidad de Duay, en 1642. El folio 
tiene a la cabeza un pequeno grabado dc la Virgen del Pilar y a su dcrccha 
e izquierda los anagramas de Jesus y Maria.

3. a Encuadernado con el manuscrito, y a modo de portada, tiene un gra
bado con su guarda correspondicntc, a todo folio y cn papel mas grueso. 
Representa la aparicion de la Virgen del Pilar a Santiago. Rodean el grabado 
distintos circulos, a modo dc relojes que indican horas seguidas, a partir dc 
las cuatro de la manana. Su titulo cs «Relox imiy ütil y devoto del Ave Ma
ria», devocion entonccs indulgcnciada. Firma cl grabado «Fr. Jo. a Cruce».

♦

CAPITULO III

Narraciön del milagro tomada del proceso
NACIMIENTO Y PADRES DE MIGUEL JUAN PELLICER

E
n la villa de Calanda, de la Orden de Calatrava y del Reino dc Aragon, 

vivian, cn la primera mitad del siglo xvn, los conyuges Miguel Pelli
cer y Maria Blasco, en Cristiano matrimonio que Dios se digno bendecir 

con varios hijos. Uno de ellos fue Miguel Juan de nombre, a quien la San
tisima Virgen del Pilar se digno favorecer con el milagro que da lugar a esta 
narracion (6). La voz comün y fama publica entre sus convecinos estimaba 
a los conyuges Pellicer-Blasco como «buenos christianos, temerosos de Dios y 
de su conciencia, devotos de su Santisima Madre, de buenas y loables cos- 
tumbres, sencillos y pobres labradores». Y con este bagaje de cristiana honra- 
dez no es extrano que su hijo Miguel Juan, en su mocedad, fucse reputado 
asimismo «buen christiano, temeroso de Dios y de su conciencia, obediente 
a sus padres, aficionado al travaxo en la agricultura, sencillo, sin malicia al
guna y devoto de la Madre de Dios del Pilar».

SALIDA DE SU CASA

Hacia el ano 1637 alcanzaba los veinte de edad este buen mancebo, «siem- 
pre mozo y sin casar», como le califican los apoderados del Concejo de Za
ragoza en la instancia del proceso; y fue en esa epoca de su vida cuando se 
produjo el ünico hecho, oscuro en sus causas, que no se indican expresamente, 
entre todos los que refiere el proceso. Se trata de la salida de Miguel de casa 
de sus padres.

No obstante, la formacion cristiana del hijo, su actitud posterior y sus 
confidencias y declaraciones, que luego hemos de referir, autorizan fundada- 
mente la sospecha de que, en aquellos dias de su mocedad, vacilaba su espiritu 
entre dos sentimientos encontrados. De una parte, el carino y obediencia filial 
que profesaba a sus padres, con el consiguiente apego al hogar paterno. De 
otra, el deseo y conveniencia, que el veia, de abandonarlo temporalmente, para 
quitar una boca cn casa de corta despensa y no tan corta familia (7), y aliviar

(6) Nacio Miguel Juan en marzo de 1617. Preferimos la forma Pellicer del apellido. 
a la de Pellicero. Esta parece proceder de una latinizacion de la anterior. El notario 
Antonio Zaporta, uno de los actuarios del proceso, le Hama Pellicer en la inscripcion 
espanola de la copia de la sentencia, que es autografa, y le apellida Pellicero al 
escribir en latin y en dativo. Hace poca fuerza para el caso que el copista del proceso 
escriba Pellicero, porque tambien escribe Apaulaza el apellido del Prelado, y sabemos 
que es Apaolaza, como escribe el susodicho notario. Ignoro si hay algün motivo de 
mayor fundamento para adoptar la forma Pellicero.

(7) Fueron seis los hijos nacidos de este matrimonio. Si se tiene en cuenta el 
estado economico, casi precario, de los padres, ya puede estimarse como familia numerosa. 
(Vdase «El Milagro de Calanda», documentado folleto del Excmo. Sr. D. Miguel Sancho 
Izquierdo, Rector de la Universidad, publicado por la Junta del Centenario.) 
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positivamente la penuria economica de sus padres con el salario que podria 
ganar sirviendo de criado en otra parte.

En sus padres se manifiesta el carino al hijo con el deseo de que pcrma- 
nezca siempre en casa, no obstante la pobrcza en que vivian, y prefieren esta 
pobreza y estrechez, sin vacilacion alguna, al posible alivio que hubiesc de 
reportarles su auscncia. Mas vencio en la porfia el hijo; y un dia del sobre
dicho ano, acaso häcia la primavera o poco antes, salio de casa, dcjando a sus 
padres tristes y apenados. Este recucrdo amargarä extraordinariamente la vida 
de Miguel Juan en los dias de su desgracia,

No se dice tampoco expresamente a donde se dirigio de primera intencion; 
mas parece colegirse con claridad que se encaminö dircctamente a casa de 
su tio Jaime Blasco, hermano de su madre, cn Castellon de la Plana. Aili le 
reservaba Dios la prueba con que a veccs suele purificar a las almas sencillas 
y buenas, cortando cn flor, por medio del contratiempo y la desgracia, los 
mäs risuenos proyectos, aun inspirados en rccta intencion, para que mäs apren- 
dan a conüar en su providencia.

ACCIDENTE DESGRACIADO

Y sucedio que tra- 
bajando ya como labra- 
dor cn casa dc su tio 
Jaime, y hacia los Ulti
mos dias de septiembre 
o primeros dc octubrc 
del mismo ano, trans- 
portaba cuatro cahices

de trigo en un chirrion, carro dc dos ruedas, arrastrado por dos mulas y «caio 
de la una mula cn que iba y le passö la una rueda sobre la pierna dcrccha por 
la canilla y se la quiebro y rompio por medio dc ella». Ademäs, o le abrid hc- 
rida la misma rueda, o sc le formo posteriormente Haga o ülccra cn el sitio 
de la fractura; con lo cual se dificulto no poco la curaciön, dados los rccursos 
de la medicina y la cirugia cn aqucl tiempo.

Se le hicieron las primeras curas en Castellon: la noticia de la desgracia 
llcgo al padre dc Miguel Juan, sin que se pueda precisar fccha, por medio 
dc un lomäs Blasco, deudo tambien de la madre; la curaciön se ofrecia 
dificil y su tio Jaime deterniino Hcvarlo al Hospital dc Valencia, en el que 
permanecio cinco dias (8). Le aplicaron alli varios remedios sin que tampoco 
le aprovcchasen nada; y, por nn, a instancias del hcrido, los regidores de 
aquel hospital lo enviaron dc lugar en lugar, con pasaporte de caridad, al 
Real y General de Nuestra Senora de Gracia dc Zaragoza.

Maltrecho hubo de llegar Miguel Juan a nuestra ciudad; pero aun tuvo 
änimo para dirigirse, antes de ingresar en el hospital, al tcmplo de Nuestra

(8) Consta su ingreso en el Hospital de Valencia, por el «Libre Rebedor de Pobres» 
del mismo. Con la data general, en cabeza de pägina, «Dilluns 3 de agost 1637», se lee 
en nümero marginal 243: «Miquel Juan Pellisero de 18 anys, natural de Calanda en 
Arago, fall de Miquel Juan Pellisero y de Maria Blasco conyuges, llaurador. Porta unos 
pedasos pardos. 1637. Pedro Torrosella.» Nota hallada y publicada por el hmo Sr don 
Carlos Riba, Decano que fue de la Facultad de Filosofia y Letras de nuestra Universidad, 
culto publicista, de buena memoria. Vid. Folleto de Sancho Izquierdo, p 4.

Senora del Pilar, donde confeso y comulgd. Se ayudaba a la sazon, para mo- 
verse, con una pierna de palo, cn la que apoyaba la rodilla, llevando en flexion 
la pierna rota y hacia arriba la parte danada, atada con una cinta o correa. 
No extranarä que ingenuamente diga cn su dcclaracion que se movia «con 
algün travaxo».

EN EL HOSPITAL DE ZARAGOZA: INTERVENCI6N QUIRÜRGICA

Marcho despues al hospital, donde Je 
rccibieron y aposentaron cn la «quadra de 
calenturas», porque la tema a la sazon y, 
cn verdad, no faltaban motivos para la 
fiebre. Pronto hubo dc scr trasladado a 
la de cirugia, a cargo cn aqucl tiempo del 
liccnciado Juan dc Estanga, cirujano dc los 
mäs habiles y expertos, no solo cn el hos
pital, sino cn la ciudad (9).

Por tres o cuatro dias intento aun ’a 
curaciön del hcrido cl cirujano, aplicändo- 
1c diversos remedios, sin lograr provecho 
alguno. En vista dc lo cual resolvid cortar 
la pierna, previa dclibcracidn o consulta con 
su companero, liccnciado Miguel Beiträn, 
cirujano, a la que asistid tambien Diego Mi
llaruelo, maestro cn cirugia, quicn actuo 
asimismo dc ayudante cn la operacion. El 
dictamcn dc la consulta fue que, visto cl 
cstado dc la pierna con una Haga rebelde a 
la cicatrizacion y, ademäs, «mui flemoriza- 
da y danada», Millaruelo dicc sencillamcntc 
«gangrenada», cra necesario cortarla para
salvar la vida, y asi lo comunicaron de comün acuerdo al enfermo (10).

Quedo la intervcncion quirurgica a cargo del licenciado Estanga, quien dis- 
puso lo necesario, secundado per sus «manccbos platicantes». \ un dia, que

(9) La recepciön de Miguel Juan en la cuadra o sala de calenturas y su inmediato 
traslado a la de cirugia, obedece a procedimiento normal y ordinario entonces en cl 
hospital. El licenciado Estanga, en su declaraciön. dice, en confirmaciön de esto, que 
pocos dias antes de ser citado a declarar habian trasladado de calenturas a su sala 
de cirugia un sacerdote con Hagas en la cabeza y piernas.

(10) La interveneiön de los tres citados cirujanos en el caso estä perfectamente 
explicada. Los licenciados Estanga y Beiträn eran cirujanos del hospital. En cambio, 
no lo era Millaruelo, calificado como maestro en cirugia; pero estaba entonces «de 
präcticas» con Estanga. Por eso asiste a la operacion como ayudante y no asiste Beiträn. 
La razön es porque las normas profesionales, a la sazon vigentes establecian que los 
maestros en Medicina o Cirugia, luego de recibido el titulo, habian de präcticar con los 
medicos y cirujanos del hospital, visitando y operando a los enfermos de las salas, du- 
rante algün tiempo. Solamente asi se les permitia despues el libre ejercicio de la pro- 
fesion, en visita y consulta domiciliaria. Mäs aun: los que venian a Zaragoza, con titulo 
expedido por otra Universidad, quedaban sujetos a las dichas präcticas, sin lo cual se 
les prohibia el ejercicio de la profesiön.

Constan estos datos en unas «Ordenaciones de la Hermandad de San Cosme y San 
Damiän», manuscrito de aquella epoca. existente en la Biblioteca Capitular. Son un es- 
timable cödigo de deontologia.
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fue por los Ultimos de octubre de mil seiscientos treinta y siete, ayudado por 
Millaruelo y con el servicio peculiar de los practicantes de referencia, pro- 
cedio a la amputacidn dc la pierna danada, por lugar «quatro dedos mäs abaxo 
de la rudilla», despues de habet propinado una bcbida narcotizante al enfermo, 
que se encomendaba «mui de veras a la Virgen del Pilar».

De uno de los «platicantes» consta el nombre en el proceso: es Juan Lo
renzo Garcia, quien declara, entre otros pormcnorcs, que en la opcracion ayu- 
do a llevar los cauterios, para cauterizar la «cissura» o corte de la pierna; 
que tomo lucgo del suclo la parte dc pierna cortada y, con otro companero, 
la llevo a la capilla del hospital, donde se depositaban los cadäveres; y luego 
los dos la enterraron en el cemcntcrio del dicho hospital, «cn un oyo como 
de un palmo de ondo».

A la cabecera del enfermo quedaba mosen Pascual del Cacho, presbitero, 
vccdor del santo Hospital, encargado de la alimentacidn de los pacicntes, quien 
vio tambien en el suelo la pierna cortada, «y al enfermo lo procuro csforzar 
con algunos exemplos, al cual lo vio cstaba con mucha pacicncia».

Continud durantc algunos meses la curacidn del rcsiduo de la pierna por 
los cirujanos y mancebos, «hasta que por abaxo echd carnosidad y se endure- 
cio aquella parte», cs deeir, la cautcrizada. El enfermo cstuvo al fin cn con- 
diciones para darle la ropa, como sc hacia con los demäs, y hubo dc salir 
del hospital; «pero como estava con pocas fuerzas, no podia aiudarse de pierna 
dc palo; y llevado de la devocidn que hävia tenido y tenia a la Virgen del 
Pilar... se fue arrastrando, como pudo, a su Santa Iglesia y Capilla y le did 
gracias por habet quedado con vida para servirla y de nuevo se ofrecid mui 
de veras de ser su devoto».

LISIADO Y MENDIGO EN LA CIUDAD

Asf quedd Miguel Juan en Zaragoza por cspacio dc 
dos anos y medio aproximadamente. Vivia dc las li- 
mosnas dc los fieles; acudia diariamente al tcmplo del 
Pilar y sc colocaba, con otros pobres, en la Capilla 
de Nuestra Senora de la Esperanza, si bien no dejaba 
dc acercarse todos los dias a oir misa en la santa ca
pilla de la Virgen (11). Sentia fuertes dolores en la 
«cissura» dc la pierna y su ingenua devocidn 1c sugi- 
rid la idea de untarse todos los dias la dicha «cissura» 
con cl aceitc de las lämparas de la Santa Capilla, que 
unas veces tomaba el mismo, acudiendo a la hora de 
bajarlas, y otras lo pedia al encargado de adcrezarlas 
y avivarlas. Recogfase por las nochcs, al menos du- 
raute los Ultimos meses de su estancia, en el Meson de

las 1 ablas, cuyo mesonero, testigo tambien en el proceso, era Juan de las Mazas; 
pagaba por pcrnoctar cuatro dineros, y cuando la limosna recogida no daba 
para ello, se aebgfa al patio del hospital y dormia sobre un banco.

Con alguna frecucncia acudia al licenciado Estanga, para manifestarle los

(11) Para la interpretaeiön de estos datos, tengase presente que la topografia y 
traza del templo anterior era distinta de la actual. 

dolores que cn la pierna sentia y le dijo en cierta ocasidn que se untaba la 
herida con el accite de, las lämparas. El licenciado manifiesta cn su declara- 
cion que le renia por ello, «porque el azeite no era bueno, para lo que preten- 
dia salvando la ffc dc lo que podia hacer la Virgen». Mas cl enfermo, o in- 
välido, que ya podia andar con pierna de palo, ayudändose con una muleta, 
no hizo mayor caso dc la reprensidn y continud untändose cl corte de ia 
pierna con cl accite de las lämparas.

LA VUELTA A SU CASA

Asi pasaban los dias, hasta cl mes de marzo dc mil seiscientos cuarenta. 
Miguel Juan anoraba la casa dc sus padres: queria volvcr a eilos; mas le 
retenia el temor a la indignacidn y reconvenciones de los mismos. Su plan 
dc ayudarles habia fracasado por doblc y mäs sensible motivo. Es de intcres 
esta parte del proceso, porque revcla cl caräcter sencillo y timido del pro- 
tagonista.

Con frecucncia veia paisanos suyos por Zaragoza (12). Pocos dias antes 
dc dccidirsc a regresar al hogar paterno, vio cn la ciudad al vicario dc Ca
landa, mosen Juan Hcrrcro, con quien habld repetidas veces. Le animaba este 
a volvcr a casa dc sus padres y 1c respondid: «Como tengo de bolber a su 
casa, si me sali contra su voluntad de cllos bueno y sano y aora estoy con 
una pierna menos». Le prometid su vicario hablar en su favor a los padres; 
y Miguel Juan, animado con tan valiosa proteccion, decidio ponerse en ca- 
mino y aun llegd al pueblo antes que su protector.

La causa determinante inmediata parece haber sido un nuevo encuentro, 
que tuvo en aquellos mismos dias, con Francisco Felez y Lamberto Pascual, 
paisanos suyos. Le animaron a partir con ellos, hablaron a un carretero apelli- 
dado Bernad, pidiendole que le admitiese por caridad en su carro, a lo que 
accedid; y cn estas condiciones y compania hizo la primera jornada de aquel 
viaje, hasta Fuentes de Ebro, a donde el carretero se dirigia; al dia siguientc 
continuaron los tres el viaje hasta Quinto, a donde a duras penas pudo llcgar 
Miguel Juan: el cansancio le rendia. Dejäronle alli sus companeros y prosi- 
guicron su viaje a Calanda. Este Felez y otro del mismo apellido, Pedro de 
nombre, hablaron a Pellicer padre, indicändole que su hijo regresaba, si el 
tenia a bien recibirlo; y cl padre le envid recado para que vinicsc a su casa.

Continuaba entretanto cl pobre invälido su ruta, desde Quinto a Samper 
dc Calanda, logrando de distintos arrieros que le llcvasen por caridad, de un 
pueblo a otro, en sendos jumentillos (13). En el riiesdn de Samper le vio 
«roto y cansado» un labrador alcanizano, Juan Monreal, quien no quiso —asi 
lo declara—admitirle como companero de viaje, a pesar de las süplicas del 
pobre invälido; y oyo que este hablaba con uno de Calanda, pidiendole, por 
favor, que avisase a sus padres para que le enviasen algün socorro o medio 
dc llcgar a casa, porque no podia andar mäs: fue este emisario Rafael Bo-

(12) El dato no es extrano, porque el invälido iba todos los dias al Pilar y los 
aragoneses que vienen de fuera a la Ciudad no omiten la visita a la Virgen.

(13) No extrane esta frecuencia de arrieros por los caminos. Los medios de loco- 
mocion no abundaban en el siglo XVII. Las escasas diligencias y mäs raras sillas de 
postas y literas no estaban al alcance de todos. Ya hemos dicho como los dos companeros 
de viaje de Miguel Juan hacian sus jornadas a pie. o en algün carro, si lo encontraban 
de favor o por poco dinero. 
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rraz, a cuyo aviso los padres enviaron a su pequeno criado Bartolome Ximcno 
con una jumentilla, cn la que llego por fin Miguel Juan a su casa y hogar, 
mediado ya el mes de marzo. Sus padres le recibicron con alegria y carino, 
si bien apenados por la desgracia cn que le veian, cn plena juventud y para 
toda su vida.

Desde su llegada al pueblo no sc avenia Miguel Juan a permanecer cn 
forzada y continua ociosidad. Esta preocupacion parccc dcsazonarle todavia 
mäs que su propia desgracia. El quena aliviar dc algün modo la cscasez y po- 
breza de sus padres; y asi les pidio que le dejasen la jumentilla para salir por 
los pueblos circunvecinos a pedir limosna. Hizo alguna salida el solo y otras 
acompanado del pequeno criado. Los vecinos le vieron regresar, en alguna 
ocasion, con una talcga o grande alforja de pan, que rccogia mendigando. Y 
algunos anaden el dato de que llcvaba al dcscubierto cl cortc dc la pierna, 
cosa frecucntc y natural cn pobres lisiados, que han de vivir dc la caridad 
del projimo.

Vista punoramica de Calanda.
EL MILAGRO

Asi principiaba a desenvolverse y reorganizarse la vida de Miguel Juan, 
desde su regreso al pueblo, cöando tuvo lugar cl prodigio que la Virgen del 
Pilar se digno obrar en el, por su interccsion. Fue el veintinueve dc marzo 
de mil seiscientos cuarenta. En este dia, por no quedarse cn casa sin hacer 
nada, tomo nuestro mancebo una azada y una espuerta y marchö con la 
jumentilla a la era de sus padres, cn las afueras del pueblo, donde habia cicrta 
cantidad de fiemo, o estiercol, que habia de transportarse al corral dc casa. 
Hizo hasta nueve cargas en un grau seron, que una hermanica suya de once 
anos fue llcvando a casa, a Jomos dc la borriquilla. La madre diö una vuclta 
por la era, viendo al hijo afanado en un trabajo duro y penoso para el. Entre 
tanto llegaban a Calanda, de paso, aqucl mismo dia «dos companias dc solda- 
dos de a caballo», que hubo dc alojar en la villa Lazaro Macario Gomez, 
notario real, dejando uno de los soldados en casa de Pellicer.

Al caer la tarde se reintegraba Miguel Juan a casa, rendido por el esfuerzo 

rcalizado, que si bien no excesivo para un hombre cn plenitud de su actividad 
y energia, resultaba demasiado fuerte para el. Encontrabase ademas sin cama 
en que descansar aquella noche, porque habia de ocupar la suya el soldado 
alojado y otra no tenian.

Tomada la ccna, que habria de ser muy frugal, si la hubo—no siempre se 
cena en casa de los pobres—, pasaron los Barrachina, matrimonio vecino y 
amigo, y al amor de la lumbrc iniciaron una dc esas veladas, o tertulias, tan 
tipicas y cordiales cn la vida populär. Halläbanse en la cocina los dos matri- 
monios, Barrachina y Pellicer, Miguel Juan, cl pequeno criado Bartolome Xi- 
meno y el soldado en alojamiento. Quejabase nuestro pobre mozo de fuertes 
dolores en la pierna operada, que atribuia al esfuerzo realizado durante el dia. 
Sc quito la dc palo, que le molestaba bastantc, dejo al dcscubierto la «cissura», 
que todos vieron y algunos tocaron, y arrasträndose, sin ponerse ya la de palo, 
sc retiro a descansar. Tenia preparado para su descanso aquella noche, en el 
mismo cuarto dc sus padres, una espccic dc camastro, recatado a los pies de 
la cama de aquellos y formado con un seron y un pellejo, una sabana doblada 
y una capa, en vez de manta, que no llcgaba a tapar todo cl cuerpo, con la 
cual le arropo su madre, que ehtrd con el para ayudarle carinosa. Eran las 
diez de la noche, poco mäs o menos. Algunos minutos despues se retiraba el 
soldado, los Barrachina pasaron a su casa, y como un cuarto de hoia mäs 
tarde se retiraban a descansar los padres dc Miguel Juan, dejando al criado 
cn la cocina.

Al entrar cn el cuarto, los ojos de la madre se dirigieren al sitio donde 
reposaba el hijo, y una exclamacion de asombro escapo de sus labios. A la luz 
con que se alumbraba estaba viendo que su hijo tenia dos piernas que a medias 
tapaba la capa con que estaba cubierto. Alarmado al pronto el marido, le 
pregunto que pasaba y ella le contesto que mirase como cl hijo tenia dos 
piernas, cuando poco antes le habian visto con una sola. Alzo aquel la capa, 
para mejor verlo, y al punto sus exclamaciones hacian coro a las de su mujer. 
Con fuertes gritos, que oyd desde la cocina el criado, lograron despertar a 
Miguel Juan, que con dificultad vplvia dc un sueno profundo. Le apremiaban 
para que explicase como habia sucedido aquello y el no acerto a responder 
sino que «quando se acosto se cncomendo mui de veras a la Virgen del Pilar, 
que se quedo dormido y luego sond que estaba en la Santa Capilla de Nuestra 
Senora del Pilar dc Zaragoza untändose la pierna derecha con el azeite de 
una lämpara, como lo havia acostumbrado quando estaba en ella y que sc 
veia con pierna y no savia como havia sido y que creia y tenia por cierto que 
la Virgen del Pilar se la havia traido y puesto, para que assi la sirbiese mejor 
y cuidase a sus padres». AI padre 1c pidio «que le diese la mano y lo perdo- 
nase de todo lo que hasta entonces le hubiese ofendido». En el aposento se 
percibia «un olor suave no acostumbrado en aquel».

PRIM EROS TEST I G O S

Paso inmediatamente el criado a llamar a Barrachina, que ya se habia acos- 
tado, y no tardo mucho en personarse en casa de Pellicer y encontrarse con 
aquel prodigio, que mäs y mäs admiraba a todos por momentos. Volvid a 
casa para llamar a su mujer, quien al oirle decir que el hijo de Pellicer tenia 
dos piernas, no entendio bien si le decia «dos piernas o dos camas», y tomän- 
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dolo a broma, le contesto: «Mira tu si las tendra». Mas al ver el gesto serio 
y asombrado de su marido, salio con el y pronto participaba de la alegria y 
contento de aquellos buenos amigos, prorrumpiendo con ellos en alabanzas 
y accion de gracias a Dios y a la Virgen del Pilar, por cuya intercesion se 
habia obrado el milagro. Todos ellos pudieron observar, a indicacion de Miguel 
Juan, que la pierna restituida tenia en la espinilla una cicatriz de la herida que 
le produjo el chirrion; otra, que tambien tenia antes, de un mal grano, hacia 
mitad de la pantorrilla, a la parte interiör; y una tercera, dc unos rasgunos 
que se produjo cn un romero, corriendo por el monte, cuando era muchacho.

La noticia del prodigio comenzo a cxtenderse por el vecindario, aunque 
ya era muy avanzada la noche, y llcgo al vicario por expresa comunicacion. 
En las primeras horas de la manana siguiente se persono aquel en casa de 
Pellicer, a donde concurrian asimismo el Justicia y juez ordinario de la villa, 
los jurados mayor y segundo, el notario real y los dos cirujanos que en ella 
residian, mas una muchedumbre dc vecinos, que admiraban el portento, entre 
alabanzas incesantes a la Virgen del Pilar.

Los primeros que tocaron la pierna restituida, Barrachina entre ellos, la 
encontraban suavc, cndurecida y fria al tacto. Vieron todos que tenia las Se
nates dichas y ademas «los dedos del pie corbados acia abaxo, cncogidos los 
nerbios y el color mortccido y algo morado». En grupo se dirigieron a la 
iglesia parroquial. Miguel Juan hubo de servirse todavia de su muleta, porque 
no podia «firmar el pie en el suelo». Ya cn el templo, confeso y comulgo y el 
vicario celebro una misa en accion de gracias; a la salida, algunos que vol- 
vieron a tocar la pierna, observaban fuerte reaccion de calor en ella. El anti- 
guo lisiado dice que nota algün calor y puede firmar el pie cn el suelo con 
menos dificultad; pasados tres dias, ya siente el calor vital normal, el color 
recobra su tono natural corricnte, los dedos han perdido su rigidez y nervios 
y tejidos van logrando su flcxibilidad y elasticidad, y a medida que los dias 
pasan el sujeto de este prodigio recobra mayor amplitud de movimientos, sin 
que sienta dolor ni molestia. Todavia volverä a resentirse en el viaje inmediato 
a Zaragoza, mas no serä por rctroceso normal en su progresiva recuperacidn. 
El licenciado Estanga declara, por refercncia de los padres de Miguel Juan, 
que le visitaron con cl hijo, que durantc el viaje, el cirujano de uno de los 
pueblos del trayecto, a los que llego pronto la fama del milagro, quiso sin 
duda cerciorarse en firme,, y no hallo medio mäs expeditivo que dar una lan- 
cetada y comprimir el talon, para ver «si aqucllo era, o no, fantästico».

VIAJE A ZARAGOZA: ACCIÖN DE GRACIAS A LA VIRGEN

DEL PILAR. - INSTANCIA DEL PROCESO

Realizose aquel viaje a Zaragoza, a donde llcgaron los viajeros cl dia 25 
de abril. Miguel Juan fue con sus padres a dar las gracias a la Virgen del 
Pilar, en su Santa Capilla, dc tantos y tan emocionantes recuerdos para el. 
Se presentaron inmediatamente al Cabildo de la Basilica y entregaron una in- 
formacion sumaria del prodigio hccha por el Justicia de Calanda. Visitaron 
despues al licenciado Estanga, primer testigo del proceso, quien reconocio sin 
dificultad sei aquel mozo que le presentaban el mismo a quien habia amputado 
la pierna derecha, hacia dos anos y ocho meses; a quien continud curando,

hasta cicatrizar la herida de la amputacidn, y a quien yeia cntonccs con dos 
piernas, sin cxplicacion natural dc cstc hccho.’ Pcrmanccio cl piadoso y scncillo 
mancebo por algün tiempo cn la ciudad, confcsando y comulgando cada ocho 
dias (14), y untändose con el accitc dc las lämparas. Y, finalmcntc, cn la fecha 
dc incoacion del proceso, la pierna restituida habia crccido «dc tres a quatro 
dedos y havia engordado la pantorrilla, hasta casi igualar con la otra, y podia 
moverse cn todas dircccioncs». Asi lo declara sencillamente ante el Jucz cclc- 
siästico y con cl todos los testigos llamados a dar fc dc cstc sorprendente 
prodigio, que consistio cn la rcstitucion dc la misma pierna, cortada por ciru
jano dos’ anos y ocho meses antes, debida a la intercesion de la Santisima Vir-
gen del Pilar. .

No anduvo remisa la ciudad en na- 
ccrsc eco dc este milagro. El dia 8 de 
mayo del sobredicho ano reuniansc ju
rados y conscjcros en las casas de la 
Pucntc (15), cclcbrando capitulo; y a 
propucsta dc D. Lupercio Diaz de Con- 
tamina, jurado cn Cap, «todos unänimes 
y conformes y alguno de ellos no dis- 
crepantc ni contradiciente—acordaron— 
que cl Capitulo y Conccjo dc esta ciu
dad, rcconocida de los bcneficios y fa- 
vorcs que ha hccho y hace a esta ciudad 
la Reina dc los Angeles, Nucstra Se
nora del Pilar, interponga su autoridad 
y a su instancia y nombre sc pida 
juridicamcntc ante cl Ordinario dc esta 
ciudad la calificacion del milagro hc
cho por la Madre de Dios del Pilar, 
dc la rcstitucion de una pierna, que a 
un pobre mozo dc Calanda 1c cortaron 
cn cl Hospital de Nuestra Senora de 
Gracia...» Se nombro apoderados para 
cl proceso a «Micer Phclipe de Barda- 
xi, Micer Gil Miguel Fuster, catredäticos 
de Leyes cn la Vniversidad de la di- Estanipa del milagro sobre pafiuelo de seda.

cha ciudad, y a Miguel Cipres, Procura-
dor fiscal de su Magestad en el presente Reino de Aragon»; y dieron «libranzä 
al Maiordomo dc la ciudad, para que pague lo que cn esto se hubiese gastado 
y asiente a cuenta de expensas menudas». Autoriza con su signo este instru- 
mento püblico de poder Francisco de Vierge, Notario del nümero y Secreta- 
rio sustituto de la ciudad de Zaragoza.

Los apoderados presentaron su instancia y cedula de articulos el 5 de junio 
siguiente, ante el «Muy Ihre. Sr. D. Joan Perat, vicario General y Oficial 
Eclesiästico Principal de la ciudad y Arzobispado de Zaragoza, por el ilustri-

(14) No extrane la meneiön expresa de este detalle. como dato de la piedad de 
Miguel Juan. En aquella epoca no se practicaba la comunion frecuente, como en nues
tros dias.

(15) Casa adosada al edificio de la Lonja, sobre el solar que hoy ocupan los jardines 
hacia el puente de Piedra; era una construcciön ordinaria y se derribö en nuestros dias.
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simo y reverendisimo senor don Pedro Apaulaza, por la gracia de Dios y dc 
la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de dicha ciudad, del Consejo dc su Ma- 
gestad». Se dicto sentencia «Christi ac Beatae Virginis de Pilari nominibus 
invocatis», por el dicho senor Arzobispo, declarando y publicando autentica- 
mente el milagro, con fecha vcintisictc de abril de mil seiscientos cuarenta 
y uno. CAPITULO IV

Examen juridico del proceso
PRESENTACIÖN DE INSTANCIA, CON 1NTERROGATORIO

Y TESTIGOS, ANTE LA CURIA DE ZARAGOZA

H
echa ya la referencia del manuscrito, procedc un ligero examen del 

proceso.
Sc iniciö a instancia de la ciudad, cuyo Concejo nombrd tres apo- 

dcrados, segün hemos dicho, actuando uno de cllos, Miguel Cipres, como pro- 
curador causidico. La instancia quedo prescntada y admitida el cinco dc ju- 
nio dc mil seiscientos cuarenta, y la sentencia se dicto cl veintisiete de abril 
del ano siguiente. . .

Resena la copia catorcc actuacioncs o scsioncs, incluida la sentencia. Es de 
notar que cn algunas dc cllas sc dictan o cjecutan distintas providencias del 
Jucz eclesiästico; y asimismo que las declaraciones dc testigos de prueba y 
dc abonatorio van cn picza separada, que quedo unida cn firme al proceso cn 
momento judicial oportuno.

En la primera dc las fcchas indicadas los tres apoderados del Concejo com- 
parcccn, con poder ad hoc, ante cl muy ilustrc senor don Juan Perat, Oficial 
eclesiästico principal y Vicario General, por cl Arzobispo Rvdmo. Sr. D. Pedro 
Apaolaza, y presentan una cedula dc articulos o preguntas para interrogatorio, 
que comprende treinta y tres. Los tres primeros sc concrctan, rcspcctivamcntc, 
a1 ccrtificar la notoriedad dc la tradicion del Pilar; la concesion de gracias y 
privilegios a su Tcmplo y Capilla, por bulas pontificias y diplomas reales; y a 
los milagros y favorcs otorgados por la Virgen del Pilar a la ciudad y par- 
ticulares personas. Del cuatro al treinta y uno sc hace una referencia circuns- 
tanciada del milagro, con sus prcccdcntcs y consiguicntes. El treinta y dos sc- 
nala la competencia del Juez, segün los canoncs de I rento. \ cl ültimo con- 
ticnc la instancia dc. la ciudad para que este milagro se califique y publique 
como tal.

El Juez eclesiästico dicta providencia dc rccepcion dc la ccdula, para su 
informacion; nombra actuarios del proceso a los notarios dc la Curia Juan 
dc Alastruey, Jusepc Isidoro Zaporta y Antonio Alberto Zaporta; prestan ju- 
ramento los dos ültimos, a la sazon presentes, y se expiden citaciones dc tes
tigos a peticion del procurador.

Del ocho de junio al doce dc septiembre del mismo ano se celebran siete 
scsiones, en las que van compareciendo testigos, citados cara a cara los de la 
ciudad, por el nuncio o Cursor dc la Curia Francisco Arenas; y por letras. los 
que residian fucra. Los testigos, al comparecer, prestan ya juramento de decir 
verdad; y los dc fuera declaran habet rccibido su indcmnizacibn o dictas por 
gastos de viaje.
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Asi se producc cl primer cum constet; es dccir, se cierra cl pcriodo de 
introduccion de causa y citaciones, para abrir cl dc prueba. Los apoderados 
han acreditado su pcrsonalidad para coinparcccr cn juicio, mediantc el poder 
notarial, que presentan, expedido por cl secretario del Conccjo; proponen cla- 
ramentc la res controversa, u objeto del proceso; indican la competencia dc! 
tribunal; presentan interrogatorio, que sc estima pertinente por cl Juez; y sin 
plazo perentorio van presentando sus testigos, que prestan juramento, cn acto 
distinto dc la declaracion. Sc ha hccho, ademas, cl nombramiento dc actuarios.

Las difcrencias con cl proccdimicnto actual son accidentalcs. Se rcduccn 
a la citacion ordinaria dc testigos, que al presente no cs dc palabra o cara 
a cara, sino por cedula a todos; y al juramento, que actualmente sc presta 
en cl acto de declarär y cn algunas causas se repite al terminar la dcclara- 
cion. En el proceso los testigos, al contestar a cada pregunta, lo haccn por cl 
juramento antes prestado. Asi sc lee, cn cada articulo de la cedula: «E esto 
dixo ser verdad, per juramentum», remitiendose al prestado cn su primera 
comparecencia.

PRACTICA DE PRUEBA

Se abre inmediatamente cl pcriodo de prueba, que dura tres meses aproxi- 
madamcntc. No es extrano. Fucron vcinticuatro los testigos examinados, mas 
la confesion judicial del protagonista; y aunque no a todos sc propuso cl 
interrogatorio completo, sino las preguntas oportunas a cada uno, hubo dc 
prolongarse, naturalmentc, esta parte del juicio, que cs la fundamental.

Se dijo antes que las declaraciones se hicicron cn picza separada, que sc 
unid al proceso por espccial providencia del Juez. Y la razdn cs digna dc nota. 
La copia dice al refenr las declaraciones: «Testigos rccibidos con asistencia y 
en presencia del Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro Äpaulaza, Arzobispo dc Zara
goza...» Subrayamos para indicar como interpreto cstc sabio y virtuoso Prc- 
lado la disciplina dc Trento, a la sazdn vigente. Confid a su Vicario las ac- 
tuaciones secundarias del proceso, mas quiso practicar el mismo la prueba y 
recibir personalmente las declaraciones dc los testigos. La sentencia era de su 
personal incumbencia y responsabilidad; y prefirid informarse dircctamentc del 
hccho, aunque pudo comisionar tambien a su Vicario para recibir las decla
raciones. Es una garantia de mayor autoridad cn cstc celcbrc proceso.

A los testigos sc les leia su declaracion al terminar, para ratificarse o rccti- 
ficar; y despues firmaban; por ejemplo: «Yo el licenciado Joan de Estanga 
deposso lo sobredicho.» Y ünadia el notario: «Passd ant,e ini, Jusepe Isidoro 
Zaporta.»

Un dernlle mäs hemos de consignar aqui, sin rclcgarlo a nota, porque aun
que pequeno, lo estimamos de interes para la historicidad de cstc proceso, que 
alguien ha querido negar. El Juez eclesiästico, D. Juan Perat, cs titulado Vi
cario General y Oficial Principal, cn distintas comparecencias de los apodera
dos; y es casi al final cuando sc le Hama tambien «canonigo de esta Santa 
Iglesia Metropolitana'». Nos llamo la atcncidn cl dctallc y hemos podido averi- 
guar que, cfcctivamentc, D. Juan Perat no era canonigo al iniciarsc cl pro
ceso ; y durante la tramitacidn recibid la prebenda por nombramiento de su 
Prelado (16).

(16) Catälogo de Arzobispos, Dignidades y Canönigos de la Santa Iglesia Metro
politana de Zaragoza, manuscrito del Arehivo. Se harä referencia mäs detallada al final.

ABONATORIO DE LOS TESTIGOS

Practicada la prueba testifical, como se cxige para declaracion del milagro, 
y por testigos de visu, los postuladorcs producen cl segundo cum constet, que 
inmediatamente rectifican, protestando que lo volveran a producir cn sazdn 
oportuna. No dice la copia si obraron motu proprio, o por providencia del 
Juez. Como quiera que tucse, del diccinucvc dc dicicmbre al seis dc marzo 
del ano siguiente, 1641, cn cinco scsiones ültimas, presentan dicz nuevos tes
tigos, con una cedula de abonatorio, que se concreta a ccrtificar, mediantc 
nuevo testimonio, la vida cristiana, fe y crcdito publico que merccian los tes

tigos dc prueba.
Este abonatorio tiene cicrta analogia con cl testimonio septiniae mcnnis, que 

sc practica actualmente cn cicrtas causas matrimoniales. En el juicio ordinario 
cl Juez aprccia la vcracidad dc los testigos, por sus circunstancias personales, 
que apcrcccn cn el conjunto dc la prueba, o por espccial Information, si la 
estima necesaria, con cl fin dc valorar cl testimonio y sentenciar cn conciencia.

Sc practicd cstc abonatorio cn pieza separada tambien. Y en la ultima dc 
las fcchas indicadas los apoderados pidicron su inscrcion cn firme al proceso, 
con todo lo actuado, «onginalmente cn sus primeras figuras». Producen el sc- 
gundo cum constet, con publicacion dc la prueba, que icaliza el actuario por 
providencia del Juez, y terminan suplicando «se baga declarar como esta parte 
tiene pedido, ministrando justicia a esta parte en este proceso, conto se acos- 
turnbra en tales casos».

CONCLUSIÖN DE CAUSA Y SENTENCIA

Despues dc cstas actuaciones sc anade cn la copia, a modo dc preambulo, 
para laPsentencia «Y despues de haber sido onginalmente inserto todo lo de 
paia la sentencia. 1 presente proccsso y causa, pucsto
»parte dc arnva refcrido y hechofc cn cl p 
„dicho proccsso en sentencia “ veinte y s cn dicho
»del Senor mrl seiscientos S^enu y uno ti £ r
,,y causa cn escrito dcfimt.va setenca del th invocati NqP
„y siguiente: Christ, ac beatm Virgin.. de E jrab|c a m()do d
»etcetera.» Signe la sentencia, enilm.9«™ eonsiderandos la doctrina
resu tados, toda la prueba tcstincal recapuuia y** .So ofica v teologicaPdcl milagro, con ejemplos bibhcos y termma declarando 
c hccho-como milagro, cuva publicacion autoriza. Acto scguido, y a nct>- 
ci6n de los apoderados mandti expedir cl Prelado letras intimatorias de la 
sentencia, como consta en el segunSo documento notanal del manuscrito.

Firma la sentencia Petrus, Archiepiscopus; V con el sus consejeros cn 
esta causa: D. Antonius Xabierrc, Prior Sanctae Chnstinac; Doctor Virto dc 
Vera, Archipresbitcr caesaraugustanus; Doctor Didacus Chueca, canomcus 
magistralis caesaraugustanus; Doctor Martinos Inbarnc, canomcus lectorahs 
caesaraugustanus; Öoctor Domihicus Cebriän, cathredaticus pnmanus theoto- 
gia; Doctor Philippus a Bardaxi, sacrorum canonum primanus interpres; Doc- 
cor Joannes Perat, canonicus sanctae mctopolitanac ecclesiac et \ icarius Gene
ralis et Officialis; Doctor Joannes Plano a Frago, Officialis; Fr. Bartolomeus 
Foyas, Ordinis Sancti Francisci Minister Provincialis.
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Solo falta anadir que si al Fiseal eclesiästico, mas cxacto cuinplidor de su 
ministcrio, se le hubiese pedido dc oficio informar cn este proceso, su dicta- 
men habria de ser favorable sin reserva, cn cuanto al cumplimiento dc las 
normas proccsalcs y cn cuanto al valor juridico dc la prueba practicada. Pero 
csto ultimo mercce capitulo aparte.

Al final dc este trabajo daremos, con la Version cspanola literal dc la sen
tencia, unas fichas tomadas dc documentos del archivo, que acrcditcn la cxis- 
tencia histdrica dc todos los principalcs personajes que intcrvinicron cn cl 
proceso.

CAPITULO V

Verdad histdrica de este milagro

E
ntramos cn la cuestion fundamental dc nuestro asunto. Si cl milagro dc 
Calanda cs un hecho historicamcntc cicrto, con las garantias que pueda 
cxigir una critica racional y serena, su verdad filosofica se impone por 

la misma naturaleza del hecho y su valor apologctico rcsalta con meridiana 

claridad.Es la verdad histdrica del milagro la propia realidad objetiva o cxistencia 
real del hecho cn cl tiempo y cn cl espacio. Su valor es fundamental. Negarla 
j priori, o pretender desngurarla, en virtud dc prejuicios y metodo puramentc 
subjetivo, equivale a negar la historia o haccrla imposible, erigiendo el arbi- 
trismo cn juez inapclablc. Los hcchos ticncn por si mismos su valor y su Icn- 
guajc; y la historia cs narracidn vcridica dc hcchos. La critica pucd'c v debe 
depurarlos, contrastar y aprcciar sus circunstancias. Mas no puede ncgarlos, 
cn virtud dc opiniones preconcebidas, ni dcsfigurarlos a capricho.

Dc la verdad del hecho histdrico podemos adquirir ccrtcza y evidencia, 
bien directa c inmediatamente, por observacidn o conocimicnto personal, bien 
indirecta, mediante testimonio ajeno, que a su vez puede ser dc testigo pre- 
scncial, o dc referencia. Es condicidn ncccsaria que el testigo sca fidedigno. 
La prueba del milagro busca siempre en ultimo tramitc al testigo dc vista. 
Veamos ya como se ofrece el hecho histdrico en nuestro caso.

EL HECHO PÜBLICO Y NOTORIO

Sefiora de Gracia, de Zaragoza. £1 motivo mdicado de esta amputacion fue

sido otro cl motivo, poi ejempio, un tumvi b j
ZTnX’dd’ve’inrinX^de marzo de mil seiscientos cuarenta se des-

. , , , .. encuentra con la pierna cortada restituida,LsTei q X^carnS™ nXXe el corte le fabia dejado v que habia 

cicatrizado algunos mese^spues 3?
dice, v varios testigos connrman, que t . iantes tuviera, conocida por unas viejas cicatnces conservadas: lo cual supone 
la conservaciön milagrosa de una pierna, cortada y enterrada durante d<® anos 
y medio. Pudo ser otra pierna, formada milagrosamente, y el hecho seria esen- 
cialmente el mismo, variada esta circunstancia.,

Dicen tambien no pocos testigos que tardo tres dias a sentir cl calor vital

35
34



normal; y mäs dc un mcs a rccobrar su color, clasticidad nerviosa y muscular, 
y a iguafarse cn grucso y plcnitud dc movimiento con la otra. Son circuns- 
tancias que luego explicaremos. Lo fundamental del hecho cs que cn lugar 
del munön o cissura de la pierna cortada, aparecc instantäncamente una pierna 
humana Integra, con su pic, adherida al corte anterior cn soldadura dsea, 
muscular, de nervios y vasos circulatorios.

El hecho ticnc lugar al promediar cl siglo xvn. Es publico, dc notoriedad 
universal cn la ciudad y cn uno dc sus pucblos principalmcntc. Las fuentes 
narrativas son coetäncas del hecho a distancia poco mäs dc un ano, que duro 
la tramitacion del proceso. Son documentos publicos dc autcnticidad y auto- 
ridad, rcspaldada por signo y funcidn notarial; y estos documentos son los 
que, cn su original, tenemos a la vista y hemos fotografiado.

TESTIGOS DE VISTA EN LA CIUDAD

Los postuladores del proceso, iniciado a los sesenta y ocho dias del mila
gro, presentan testigos, todos prcsenciales cn distintos aspcctos, y abonan su 
vcracidad en forma procesal suficientc. El Juez, Arzobispo dc Zaragoza, exa- 
mino minuciosamente vcinticuatro dc los testigos presentados y prescindio dc 
algunos, o por no estimar necesario prolongar mäs la prueba, o por alguna 
otra circunstancia que no sc indica. No importa. Sc observa cn cl proceso 
que ha clegido los que pueden considcrarsc de algün modo calificados, sin 
apclar al testimonio populär mäs que cn algunos detalles. Veämoslo (17).

Atestiguan el hecho dc la amputacion los dos cirujanos que la realizaron, 
y afiiman sin yacilar que conoccn bien a Miguel Juan, a quicn ven presente 
con sus dos piernas, al prestar declaracion ante el Juez. El practicantc, que 
la enterro, despues de habet asistido a la operacion, y cl capcllän vccdor del 
I lospital declaran asimismo el hecho de la amputacion, y diccn que les parccc 
sei el mismo Miguel Juan, a quicn ven al declarar; si bien anaden que no

- (17.Ho^eS2®°^.äUe feÄar°in ei? el Proceso: Miguel Juan Pellicer. de veintitres 
anos, sujeto en quien se obio el milagro y cuya declaracion aparece en ultimo lugar 
mas los siguientes: Licenciado Juan de Estanga, de cincuenta v un ahne v moriin drätico de cirugia de la Universidad, cirujano del Hospitafy familiär deT Santo ’ Oficio de la Inquisiciön de Aragön. .Juan Monreal, de veintkiÄco ^noT lab^ 
Diego de Lara, de veintiun anos. natural de Alcaniz, vecino de Zaragoza. Lic. Pascual 
del Cacho, de cuaienta y cuatro anos, presbitero veedor del Santo Hnqnitni Tmn Tn renzo Garcia. de veintidds anos. natural de Torrälba de los Fraües mancebo nlat?can?ö 
de cirujano en el Hospital. Juan de Mazas, de cuarenta anos mesoS del rnesdn de 
las Tablas, en Zaragoza. Diego Millaruelo, de veintinueve anos mSro en eiiS dn 
miciliado en Zaraß°za- Miguel Pellicer. dc cincuenta anos, vecino de Calanda padre del 
protagonista. Miguel Barrachina, Je mas de cincuenta anos, labrador de Calaüda Ursula Means. de cincuenta anos, mujer de Barrachina. Nicolas Calvo de cincuenta v m X 
labrador de Calanda. Bartolome Ximeno, de dieciseL- anos natural do Cmnmto do in Comunidad de Teruel, domiciliado ano y medio ames en Calanda criado de PeUielr 
padre. Maria Blasco,. de cuarenta y cinco anos. mujer• d ? Pelli^
nista. Domingo Martin, de cincuenta y dos anos, mesonero de Samper de CHlandiP hlsenö 
Herrero (se lee Guerrero), de veintiseis anos, presbitero vicaiio Dernetuo de la narT 
quial de Calanda. Mosen Jaime Villanueva (sin S presbitero beneficTado de lä 
misma. Francisco Artos, .de veintiseis anos, presbitero. ’capellän de la misma Mart in 
Corellano, de cuarenta anos, justicia y juez erdinario de Calanda Miguel Escobedo de 
cuarenta y tres anos, jurado mayor de la misma. Martin Galindo. de treinta y cinco 
anos, jurado segundo de la misma. Lazaro Macario Gomez de veintisiete anos ‘noHHn Real, natural de a Villa de Andorra domiciliado en cSanda.Jusepe Nebot? de S 
anos cirujano, natural de Luzano (Valencia), domiciliado en Calanda. Juan de Rivera 
de setenta y un anos cirujano, natural de Alloza y domiciliado en Calanda Fueron 
^Äüluycfa°B“: JÄkST A1IaS’ presbiter°- Jua" Velasco. Catalina 
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1c conoccn mucho, porque su labor no les permite üjarsc bien cn los enfer- 

mos a quicncs asisten.Esta ligera difcrencia ticnc su cxplicacidn, porque cl operado acudid mu- 
chas veccs' al cirujanoo, aun despues de su salida del Hospital, para buscar 
remedio a los fuertes dolores que scntia cn cl munon dc la pierna cortada. 
Los cirujanos Ic vieron y trataron mäs que el practicantc y cl capcllän.

Miguel Juan, ya lisiado, aparece pidiendo limosna, durante dos anos y me
dio, cn cl templo del Pilar; va por las callcs, a la vista dc todos; sc acogc a 
dormir cn un mesdn populär, cuando puede pagar su refugio; anda con una 
pierna dc palo, que todos ven, y sc ayuda con una mulcta. Dc la ciudad sc 
llama a declarar al dueno del meson donde pcrnoctaba, mas los testigos an- 

tcdichos.Pasado este tiempo, sc reintegro a su pueblo y familia; y sc llama a de
clarar a sus companeros de viajc y algun otro viandantc o mesonero del 

trayecto.

TESTIGOS PRESENCIALES EN SU PUEBLO 

CUALIDADES PERSONALES Y VERACIDAD

Fn su oueblo, Calanda, le han visto todos sin distincion, con la pierna 
cortada expresamente la derecha, y luego restituida. Muchos han tocado la 
coitaoa, cxpi reintegrada v exponen con scncillcz su im-
presi6n°tactil Entre ^odo cl pueblo fueron llamados a declarar estos hcchos 
Fo pidres del lisiado, el criadillo que teman en casa (18), un matrimonio ve- 
c°noP que solia pasar con eilos amtstosas veladas; el parroco o vicano y dos 
beneficiados dc aquella parroquia; los dos jurados, mayor y segundo; el no- 
tariö real y los dos cirujaros que a la sazon ejercian su profesion en cl lugar. 
Y todos in que se observe ninguna vacilacton, afinnan haber visto con la 
picJna cortadaqy luego restituida a Miguel Juan, a quien bien conocen

;Cabe explicar estos hechos, por alucinacton de tal numero y cahdad dc 
testigos que Pvcn ademäs todos lo mismo, en el m.smo t.empo y rodcado de 
tesngos, quv v Hehido acaso a soborno, explotando dc pasolas mismas c.rcunstanc, r ^Scra deb.d acas 
una supcrsticion populär, con ci im 
tico, para corroborar una tradicion religiosa.

Tcrmincmos resumiendo los datos personales de testigos y actores del pro- 
ceso. LI protagonista es un hombre dd J* 
la exoresion dc sus sentimicntos \ ctc c. .■ --*P SOÜ hombres intclectualmente formados y de responsabilidad, por razon 

profesion o ministcrio eclesiästico y civd. Ottos son sencillos labradores.
Es Juez el reverendisimo Prelado de Zaragoza, cuya nota bmgrafica da- 

luego, para realzar su fonnaeiön cient.hca y sus virtudes. Su consejo 
lo integran doctores en Teologia o en Canones. Los actuanos del pro- 
__ °.ios dc ja Curia, con intervcncion continua, a la sazoTi, cn asun-

yona, 
dc su

remos
asesor
ccso son notarios

(18) No extrane que los padres de Miguel, en su pobreza, tuviesen un criado. Del 
proceso se infiere que lo habian recibido en su casa unos dos anos antes. a los catorce 
cie su edad. Y estos criados, zagales y rilocetes se les suele llamar, servian de ordinario, 
en sus anos jovenes, por sola la costa o comida.
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tos judiciales o de gobierno. Los postuladorcs de la causa fueron dos catc- 
dräticos dc la Universidad y cl Fiscal general del Reino, conscjeros los tres, 
y nonibrados ad hoc por el Conccjo en pleno y los Jurados de la ciudad, cn 
sesion presidida por el Jurado en Cap............ No; no se puede sobornar, ni
alucinar o enganar a toda una ciudad asi representada. Y no se alzo una voz 
en contra, ni en duda, del hecho objeto del proceso. Una critica serena no 
puede exigir mäs.

Concluimos, por tanto, con toda razon: Es un hecho histdricamcntc cicrto, 
sin lugar a duda, que Miguel Juan Pellicer Blasco sufrid la amputacidn dc 
su pierna derecha, cn cl Hospital de Zaragoza; y que dos anos y medio mäs 
tardc, el veintinueve dc marzo, jueves, del ano mil seiscientos’ euarenta, al 
despertar, sc cncontrd reintegrada, o unida a la cissura o corte, la pierna qui- 
rürgicamentc amputada.

CAPITULO VI

Verdad 1 i 1 o s u1i c a
fN onsistf la verdad fitosöfica del milagro cn avenguar y dcmostrar que cl 
I hccho histdricamcntc cicrto, no tiene cxphcacion posiblc o razon sufi-
VJ cVente de su realidad, en las causas o fuerzas, mamfiestas y ocultas, dc 

cicnuc ou consccucncia, ha dc tcncrla cn una causa cuya
toda la naturai t . d; *c ’abs()klta independencia dc aqucllas fuerzas y leyes; 
Wenla obrando™ mra eL, o sobre elfas, o de modo inascquiblc v distinto 
a como ella obran. Es decir, una causa sobre toda la naturaleza creada; y esta 
causa no puede ser mas que Dios, autor de la naturaleza y de sus leyes.

AUTOR DEL MILAGRO. - CAUSA PRINCIPAL E INSTRUMENTAL

Dios cs nor tanto, el autor del milagro, con virtud o poder propio, au- 
tdnomo e independiente cn absolut». Es un acto de impeno divino, por cl 
tonomo c p rcqi;zar v realiza, cl hccho, sin contar para nada con las 
fuerzas'dc la naturaleza creada por El; es obra dc la omnipotcncia, atributo 
comfm a las tres personas divinas e incomumcablc a la cnatura, como a causa 

CfiCieosteäiScCsPy ’los santos son ministros o instrumentos dc Dios cn la obra 
del milasro No aetüan por virtud propia, sino comumcada; mas de causa- 
lidad ministerial ordinaria, impetratoria, a veces dc cooperacion dispomendo 

’a Elwder'de laSantisima Virgen Maria no cs distinto esencialmentc; pero 
cs superior cn grado extraordinario por su prerrogauva de Madre dc Dios 
Reinalde ängele? y sKs; su poder intercesor es cahficado con toda verdad 
nor la tcolooia catdlica como omnipotencia sttpheamc.
1 Las reliquias, imigenes, mcdallas, etc., son como instrumentos no vvos, 
una dc las formas dc impctracion, por la oracion } culto (19).

EL PROBLEMA EN EL CASO PRESENTE: QUfe PUEDE Y QUfe NO PUEDE

LA NATURALEZA - iPUE.DE TENER EL HECHO EXPLICACTÖN NATURAL?

Acercändonos a nuestro asunto, diremos que no sc trata dc la curacidn dc 
una enfermedad, sino de reintegracidn de un miembro, perdido por mutila-

(19) Discülpense estas nociones, que en otro caso omitiriamos, en gracia al ca- 
räcter de divulgacion de este trabajo. .Todavfa anadiremos que la Humanidad de Cnsto tiene. en este aspecto, la llamada 
potestad ministerial de excelencia. Es instrumento vivo: pero unido al Verbo divino 
substancial o hipostäticamente solamente en ella se da esta circunstancia. Cristo obraba 
sus milagros con potestad absoluta e independiehte; mas obraba asi la Persona divina 
del Verbo, por medio de la naturaleza humana.
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cion quirürgica. El caso ofrece mas analogia con los dcfectos orgänicos con- 
genitos o lesiones orgänicas posteriores del cuerpo humano, incurablcs, natu- 
ralmente, aquellos y estas.

La cuestidn dc verdad filosofica puede, por tanto plantearse cn esta forma: 
t-Ticne explicacion, por solas las actividades de la naturaleza, cl hccho histo- 
ricamente cierto de que Miguel Pellicer se cncuentrc reintegrada, en un mo- 
mento dado, la pierna que le habian cortado dos anos y medio antes?

No afccta a la sustancia del hecho que conservase o no vestigio dc la ad- 
hercncia. Lo afirman algunos testigos oculares; mas no se hizo esta pregunta 
cn el proceso (20).

Tampoco es circunstancia esencial del milagro que la pierna restituida fucsc 
la misma que antes tuvo, como afirman los testigos preguntados, u otra espe- 
cialmcnte formada. En cualquicr caso, sc impone la accion divina, bien por 
conscrvaciön o rcsurrcccion dc la pierna cortada, bien por formacion u orga- 
nizacidn de la nueva.

Ni hace finalmcntc al caso, cn su cscncia, la circunstancia atestiguada tarn-’ 
bien en cl proceso dc que la pierna restituida fuesc rccobrando gradualmcntc 
cl calor vital, color natural dc la carne viva, clasticidad, ctc. Miguel Juan, cn su 
viaje a Zaragoza para dar gracias a la Virgen, continud untändose la pierna 
restituida con accite dc las lämparas dc la Santa Capilla, y cn los dias del pro
ceso habia recobrado plenitud dc movimientos, sin sentir dolor, y la pierna 
habia engordado, igualandose con la otra. Nos cncontramos con una serio dc 
circunstancias, unas milagrosas y otras de providencia espccial por lo menos, 
que integran cl hccho sustancial dc la restitucion de una pierna cortada, en 
un momento dado (21).

A nadie se oculta que la naturaleza puede organizar, y organiza dc hecho, 
en proceso ordinario, las piernas y todos los miembros del maravilloso cuerpo 
humano. Ese admirable «secretum naturte», como llamd Hipocrates a la gcnc- 
racidn pasiva u organizacidn fetal, se inicia por una conjugacidn cclular. Las 
celulas homogeneas sc agrupan, se multiplican, dando lugar a los tejidos y dc 
aqui surgen los miembros y cl cuerpo humano.

Mas dado a luz el nuevo scr y sufrida la mutilacion, por amputacidn dc 
un miembro, no hay posibilidad natural dc recobrarlo. La sentencia del pro
ceso se limita a deeir cn cstc punto que no cabc naturahnente el proceso de 
la privacion al häbito.

Ni tampoco hace falta detenerse en ampliar razones. Los adclantos actua- 
les, muy brillantes por cicrto, y otros posibles, dc la Medicina y Cirugia, no 
podrän llcgar a esto. Aqucf cicgo dc Jerico, curado tambien por Jesus, did ya 
cn el proceso farisaico una rcspucsta adccuada, que conscrva su fuerza hacc 
veinte siglos: «Jamäs sc oyo* deeir que nadie diese vista a un cicgo dc naci- 
miento. Si este no fuera Dios, nada podria hacer.» Y con todo cl respeto dc- 
bido a la palabra cvangelica, la aplicamos a nucstro caso.

(20) Insinüa este detalle en su declaracion el practicante. Lo afirma posteriormente 
el P. Briz, S. J., que lo vi6 con otros Padres de la Compania, en Madrid.

En el milagro de restitucion de la mano derecha a S. Juan Damasceno, por inter- 
cesiön de la Virgen Maria, cuyo culto defendia, se observo el circulo de adherencia 
a la muneca.

(21) La sentencia recoge en este punto el ejemplo del ciego curado milagrosamente 
por Jesus, segün refiere el Evangelio. Por un primer acto divino, el ciego recobro visiön 
imperfecta; veia los hombres como ärboles que se movian. Por un segundo acto, recobro 
perfecta la vista, que Jesus pudo haberle dado por el primero.

CAPITULO VH

Valor apologetico del milagro de Calanda

L
os milagros son obra dc Dios, hemos dicho; y Dios no obra cn vano, ni 

al azar. Son signos, como les Hama con frecucncia cl mismo Jcsucristo, cn 
la prcdicacion cvangelica; y, por tanto, han dc significar algo. Su valor 

tclcoldgico sc impone con meridiana claridad. cQue quicrc significar Dios, que 
fin sc proponc al realizarlos?

DOCTRINA DEL CONCILIO VATICANO

Fl Concilio Vaticano declara que los milagros son prueba clocucnte dc la 
omnipotencia y sabiduria dc Dios. Es cicrto que la crcacion ponc de mant- 
fic to estos v otros atributos divinos; mas succdc con frecucncia que el hombre, 
her do aunque no esencialmentc cn su inteligenc.a y voluntad por la culpa 
original, no acierta culpab.cmcnte a elevarsc al Crcador, contcmplando la obra 
admirable del mundo natural.

El milagro vicnc a ser como una llamada dc atencion extraordinana por 
parte dc Dios al hombre, para hacerle ver que su autor, dueno de toda la 
naturaleza, es el ünico Seiior digno de recibir, por su majestad poder y bon- 
dad, el homenaje dc su acatamiento y adoracion. No es su fin cl bien del 
mundo fisico; mira al Orden moral; connota a divimdad. Es, en una palabra, 
la gloria estrinseca dc Dios su fin priniano, al cual va unido dc algun modo 
el provecho y bien del hombre, ya espiritual, ya tambien material, cn algunos 
casos, subordinado siempre al anterior.

Mas dice asimismo cl citado Concilio que cl milagro tiene ademäs un fin 
sccundario, a saber: Es signo, prueba y argumento dc los mistenos y verda- 
des revcladas, acomodado a la capacidad dc todos los hombres

Por esto el milagro sc ordena siempre dc algun modo a ccrtificar la verdad 
divina • y la virtud y misidn traumaturgica queda vinculada a la Iglesia Ca- 
tblica Romana, ünica Iglesia dc Cristo, dcpositaria y maestra infaliblc de sus 
cnsenanzas, ordenadora del culto, mentora del hombre cn el orden moral, cuyo 
fin ultimo es el cielo. Dios testifica cn ella, por cl milagro, la santidad de sus 
siervos: legitima el culto que se les tributa, asi cn general como por celcbrcs 
apariciones de su Madre Santisima, dc los ängclcs y dc santos, cn determina- 
dos lugares de la cristiandad. El Juez supremo, cn todas estas causas, es cl Ro
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mano Pontifice, que encarna, como sucesor dc San Pedro, el magisterio vivo 
instituido por Cnsto cn su Igiesia (22).

Asi, pues, nunca podra succder que cl milagro haya dc atestiguar, directa 
o indircctamentc, una doctrina falsa. No podra autorizar una supcrsticion o 
supcrchcria.

UNAS PALABRAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

realizarse cl milagro, y el estado cn que realmente aparece despues, por virtud 
del hecho milagroso. Las demäs circunstancias de su vida tienen valor secun- 
dario cn la cuestiön. No cs posible detenerse aqui a describir las cuahdades 
morales del sujeto, cn cl que sc realizan fenbmenos o efcctos extraordmanos 
de la gracia divina. Y volvemos a nuestro asunto, aunque no crco haberme 

alcjado mucho.

EL MILAGRO DE CALANDA SE REALIZO

Santo Tomas dc Aquino ha cscrito: «Nunca podra succdcr que alguicn, 
anunciando una doctrina falsa, haga verdaderos milagros, que no pueden haccrsc 
sino por virtud divina; porque asi Dios scria testigo dc falscdad, lo que cs 
imposible.» (Quodlibet, 2, a.6, ad. 4.)

No vayan a crcer los dctractorcs dc este milagro y de la tradicion del 
Pilar que tratamos de escudarla con la autoridad dc Santo Tomas, como si cl 
Angelico Doctor hubiese pensado en esta ni cn ninguna otra tradicion scmc- 
jante, al escribir sus Quodlibetos. Y muy lejos tambien dc nuestro animo ads- 
cribir esta piadosa tradicion a los hcchos dogmäticos, o al contcnido dc la rc- 
velacion divina. Pretendemos solamente fijar la atencion cn cl pensamiento del 
Santo Doctor, a saber: Que siendo cl milagro, scllo y locucidn divina, si un 
enviado dc Dios prcdica una doctrina y la confirma expresamente con un mi
lagro, aquella doctrina es necesariamente verdadera, porque Dios no puede au
torizar falsedad ninguna.

CUALIDADES MORALES DEL TAUMATURGO

V DEL SUJETO DEL MILAGRO

Y mäs todavia, para evitar cualquicr confusion entre los ficlcs menos ini- 
ciados en estas materias. No obsta al valor apologctico del milagro ni la falta 
dc santidad en el taumaturgo, ni en el sujeto en quien se haya realizado. Si el 
taumaturgo no fuese Santo, el milagro acreditaria la verdad dc la doctrina anun- 
ciada y no la virtud personal o santidad, que suponemos deficicntc. En cl vicjo 
Testamento se rcficre como profetizö Balaam, y en cl nuevo Caifäs, segun 
nos dice cl Evangclio. En cuanto al sujeto del milagro, cn general, ^conoccmos 
acaso la vida moral y circunstancias de la muerte dc todos los curados mila- 
grosamente por Jesucristo, ourante su vida publica, o por intcrccsibn dc la 
Virgen y dc los santos, en la Historia de la Igiesia?

No es que conccdamos dc paso todas las especies calumniosas lanzadas sobre 
la vida dc Miguel Juan hasta su muerte, despues del milagro en el realizado; 
ünicamente queremos decir que, tratändose dc curaciones milagrosas, o rcin- 
tegracion de un miembro del cuerpo humano, lo que interesa para cl valor 
apologctico del milagro es conocer el estado fisiologico del sujeto antes dc

(22) No puede caber en este trabajo, por su extensiön, la distineiön entre causas 
de beatificacion y canonizaciön de siervos de Dios; y decretos preceptivos de culto 
«Urbi et Orbi», y otros de benigna concesion o autorizaeiön a iglesias particulares. Heinos 
dado y daremos aun las noticias que juzgamos indispensables. El lector puede verlas 
con toda extensiön en los tratados de Teologia Fundamental; y su aspecto dispositivo 
en el Codex Jur. Can. lib. IV de Process. Par. II de canon. beatificat, etc.; asimismo 
en Decrbtos de la S. C. de Ritos.

I’OR INTERCESION DE LA VIRGEN DEL IILAR

. , i jrip h Vcnida dc la Virgen Maria cn carnc
En el siglo xvn, la cn la‘picdad dc los ficlcs, segun la refleja su

mortala Zaragoza apa b Kiese conccdido por la Sedc Apostohca 
oficio hturgico propio, aunque este no 
hasta la primera mitad del siglo siguicnte. p ur r,'rni

T ., h Santisima V irgen del Pilar, titulo ex-
Por invocacion e intcices < en Dleno siglo xvn, el milagro dc rcintc- 

presivo de la tradicion, se rca •<, Pcirujanos, a un piadoso devoto dc la 
grar la pierna derecha, amputada por cirujanos, p 
Virgen, a los veintitres anos de su edad
U, J... Mi„.

pitalizarsc, con la pierna dcic confiesa V comulga, visita a la Santisima 
mente al lemplo del Pilar, o recci£n en aquel duro trance. Cuando le 
Virgen en su Capilla c rnvoca P cncomendandose con esperanza y for- 
cortan la pierna en el hospita , cicatrizado el munon de la pierna, puede
taleza a la V irgen del Pilar; y cu‘ ’ „enas y cn su primera salida, al mismo 
salir ya del hospital, se dinge a *• 1 cjas por haberle guardado la vida, 

y d"°”

r. ,Ä .1
fieles, porque otro medio de vi . dolores en la pierna cortada, busca 
Capilla, para oir Misa; y_ al »ntirlwrt^ las Umparas äc la Virgen, contra 
lemtivo untandose el munon con geeite B cra namralme8 te contra_
cl criteno cicntifico del cirujano, porque wi 
indicado para la mäs perfecta cicatrizacion.

Cuando ha regresado a su pueblo, Calanda, sus vecinos, que le compadecen, 
le oyen decir, y Algunos lo dePClaran en el proce», que ten.a esperanza de que 

la Virgen del Pilar le habia dc ayudar cn su dcsgiacia.
. i i cienre dolores mas fuertes, que le obliganFinalmente, la noche del mdagro sic«cfervQr q vj

a retirarse pronto a su descanso, sus dres, admirados de verle cn
Pilar; v a despertarle, una hora mas tarcic,yn. r ’ ~
su camastro con las dos piernas, vuelve a duras penas dc un sueno profundo 
y dice sencillamente que sonaba haUarse cn la Santa Capilla de la V irgen un- 
tändose la pierna con el aceite de las lamparas, y que nq ha sentido nada hasta 

qUCUnosadiM mVstata°rde, en cuanto pudo desplazarse del pueblo, acudio con

P-tXUTÄäo<,V^n«olTeto: « CQÄ6epoidä •
Excmo.eSr Dn Miguel Sancho Izquierdo, Rector de la Universidad de Zaragoza, impreso 
en esta ciudad, 1940.
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sus padres a dar gracias a la Virgen del Pilar por haberle restitui'do la pierna 
milagrosamente.

A los dos meses sc inicia el proceso, en la forma ya dicha. Y es de notar 
que en el Consejo asesor no tomd parte ningün canonigo del Pilar, circuns
tancia digna dc mencipn, ya que cn aquellos dias formaban todavia las dos 
residencias dos Cabildos distintos y separados, con frccucntcs litigiös dc ju~ 
risdiccion y prccmincncias.

Resulta, por tanto, evidente que cl milagro sc realizo por intercesion dc la 
Virgen del Pilar.

ARGUMENTO EN FAVOR DE LA TRADICION

Arguyendo ahora por analogia, dccimos que si por invocacion c intercesion 
dc la Virgen Maria cn titulo expresivo de una piadosa tradicion, sc realiza un 
milagro, cstc milagro serä prueba dc que Dios accpta cl culto que sc tributa 
a su Madre Santisima cn esc titulo y advocacion, y la tradicion que Io expresa 
y significa no puede calificarse como supcrsticidn o leyenda, a pesar dc los 
huecos que el silencio pueda habet dejado, por muy diversas causas, cn cl dc- 
curso de los siglos.

Mas, tjfue legitimo el proceso instruido, o debio entablarse cn otra forma? 
cQue alcancc tiene cn todo caso la sentencia declaratoria del milagro?

Darcmos contcstacibn a estas preguntas cn cl capitulo siguiente.

CAPITULO VI11

Juez de los milagros

E
n cl siglo xvn no sc habia extinguido todavia la hoguera cncendida cn Eu- 
‘ rooa por la rcvolucibn rcligiosa protestantc. Conocido cs como sus Hamas 

lamicron con insistcncia la trontcra espanola, sin que lograsen prender cn cl 
alma dc nucstro pueblo, mas bien por la rccia firmeza dc su fc, que por la 

vigilancia inquisitorial, con scr a la sazon extraordinana.

UN DECRETO DEL CONCILIO DE TRENTO

. . Up controversia era, y es todavia, el que
Uno de los puntos neur<l& , reliquias c imägehes, y a los milagros 

sc refiere al culto dc los san , „onci|io clc Trento, cuya’labor cn pro dc 
rcahzados por su intci ccsion. ser^ encomiada con cxccso, dictd, entre
la paz y purcza de la g . • a nucstro asunto: «No habran dc admi- 
otros, cl siguiente decreto, T ‘ nuevas reliquias, sin previo conocimiento 
»tirse nuevos milagros, ni • prOnto como tuvicsc la primera
»y aprobacion del propio )1SP( • Conscio dc tcologos y otros varones 
»noticia dc estas cosas, asesora < p conforme a la verdad y a la piedad.» 
»piadosos, haga lo que juzgare mas )fL XXK, Ä> invocat, "Xs conciliares, constituian ya en los

d,as a que nos refenmos la d c pl na ge g
Y diremos entre parentesis para 1o r <*' P ’s fucron declarados ley del 
tean los extranos, que dicho dee ctos d« p X
Remo, por pragnratica de Fel pe1 No p» |A £ B
mayor fuerza canonica a los de<-rc“s “n ‘mpre a dc la contrarreforma. 
llcgo la colaboracion espanola cn la gran cmyi

SU VALOR E INTERPRETACION

El decreto arriba copiado en nada desvirnm el valor apologetico del mi
lagro; mas bien contribuyc dc algün modo a corroborailo, velando por la 
dcpuracion y autenticidad dc los hcchos milagrosos.

Tampoco adiudico, ni podia adiudicar a los obispos mfalibihdad personal: 
prerrogativa propia y exclusiva del Romano 1 ontificc, poi tazon de su ma- 
gisterio supremo, y transmisiblc a sus legitimos succsotcs (24). La potestad 
suprema del Vicario de Cristo es intangiblc.

(24) No desconocemos la infalibilidad de la c° 5'°}?gl° de los Obis_
nos reunidos en Concilio o disperso en determinadas condiciones, j siempre en comu- 
niön con el Sumo Pontifice, no de otro modo. Nos refenmos tan solo a los Obispos 
considerados aisladamente.
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La razon del dccrcto ha dc vcrsc cn cl cclo y prudencia dc la Iglesia Ca- 
tolica, dadas las circunstancias dc aquel tiempo, para tutclar la legitimidad del 
culto de los santos y la verdad dc los milagros. Al acecho entonces cl enemigo, 
para justificar con cualquicr pretexto sus calumniosas imputaciones contra la 
Iglesia Romana, se imponia una cautcla mäs dclicada, para cortar cn germen, 
no ya la supersticion siempre condenada por el catolicismo, sino cualquicr 
imprudencia en el culto de reliquias, no bien autentizadas, o en hechos que 
pudiesen calificarse como milagros al primer impetu del entusiasmo de un scc- 
tor determinado. El Concilio confia una y otra cosa a la vigilancia pastoral dc 
los obispos, y el pueblo fiel quedaba a cubicrto del fraude y supersticion.

SU CUMPLIMIENTO EN NUESTRO CASO

Este es el decreto que invocan en su instancia los postuladorcs del proceso, 
al indicar la competencia del Juez ordinario, para la declaracion y publicacion 
dc este milagro, y que interpretö con tan dclicada conciencia cl arzobispo 
1). Pedro Apaolaza, consciente de su dcrccho y dc su deber. Pudo haber con- 
fiado la causa, en su totalidad, a su Vicario General; mas prefirio recibir per- 
sonalmente las declaraciones dc los vcinticuatro testigos dc vista y la confc- 
sion judicial del sujeto del milagro, para dictar sentencia. Su Consejo asesor, 
cn esta ocasion, lo integraban seis doctorcs en Teologia y uno en Cänoncs, 
dos de ellos catcdräticos cn la Universidad, mäs cl provincial de la Orden dc 
San Francisco, con cl titulo dc maestro entre sus hermanos de religion.

Consignados los datos y noticias prcccdentcs, no juzgamos aventurada ia 
afirmacion de que, cn nuestro caso, cl decreto tridentino quedo exactamente 
cumplido.

Digamos una palabra mäs acerca del valor o alcance de la sentencia.

POTESTAD PONTIFICIA Y EPISCOPAL

Atm a riesgo dc incurrir cn la nota de repetidor, dire una vez mäs que cl 
Romano Pontifice cs cl Jficz supremo en toda controversia rcligiosa. Sus dc- 
cretos y declaraciones—in rebus fidei et ntoYUm—, como maestro supremo, 
son irrcformables c inapelables. A el prometib y confio Jesucristo, cn la per
sona dc San Pedro, con la infalibilidad, la potestad suprema sobre pastorcs 
y fieles.

Los obispos residenciales denen, por su ministcrio, autoridad o jurisdiccibn, 
no universal, sino concrctada en cada uno a su dideesis respectiva y subor- 
dinada al Romano Pontifice, con cl cual, si rompen la comunibn, queda la au
toridad cn suspenso. No son infaliblcs personal o aisladamente, segün hemos 
dicho antes; pero son, por su ministerio, pastorcs y maestros inmediatos dc 
su grey, con potestad ordinaria dc ensenar y corrcgir, vigilar, censurar pre- 
viamente fibrös o escritos, prohibir determinadas obras o lecturas, imponer san- 
ciones, etc. Sus decretos obligan a sus diocesanos, siAb gravi o levi, segün esten 
dados. No son irrevocables; cabe apclacibn a tribunal superior, como son las 

Congregaciones Romanas, dada su competencia respectiva cn e! asunto de que 
se träte (25).

EL DECRETO DEL PRELADO DE ZARAGOZA,

DECLARATIVO DEL MILAGRO DE CALANDA: SU ALCANCE

En el caso presente no sc trata dc un decreto arzobispal prcccptivo o pro- 
hibitivo en el ordert disciplinar o sobre punto de controversia publica. Se trata 
simplemente de una sentencia canbnica, que declara milagroso un hccho acae- 
cido cn la dibcesis y autoriza su publicacion, como milagro. Es el caso pre- 
visto en el decreto tridentino que comentamos. El Concilio Hama milagros 
nuevos—nova miracula—, no a los que se realizasen con posterioridad a la 
promulgacibn del decreto, sino a los realizados por los santos. despues de su 
canonizacion, o por la Virgen Maria, en sus multiples titulos o advocacioncs, 
aprobados por la Iglesia.

El proceso no pasb de la curia arzobispal zaragozana. La sentencia no hallo 
dificultadcs para su publicacion cn Espana, ni sabemos que tuviese contradic- 
tores. Y no se olvidc que andaba entonces muy alerta cl Tribunal de la Inqui
sition o Santo Oficio, que con aprobacibn pontificia velaba, cn todos los do- 
minios del Rey Catölico, por la pureza de la fc, prohibiendo inexorablemente 
cualquier novedad peligrosa (26). De su publicacion cn el extranjero dare- 
mos nota mäs adelante.

La Iglesia de Zaragoza, cn posesibn pacifica dc su gloriosa tradicion del 
Pilar, reconocida por bula dc Calixto III (23 dc septiembre dc 1456), cn la 
cual se hace refcrencia dc milagros en general, se limito a registrar cn sus 
anales, segün la forma prcscrita, un nuevo milagro y resonante por cicrto. No 
creemos que se proceda dc otro modo en la publicacion de milagros nuevos, 
realizados por intercesion de la Virgen en cualquier otro santuario, o por re
liquias e imägenes de algün Santo.

cQue una sentencia, dictada en las circunstancias dichas, no obliga a crccr 
como de fe el hecho declarado milagroso, ni la tradicion, en cuyo favor sc 
propone? Si fuese esto solamcnte lo que quisicran deeir los impugnadores an- 
tiguos y modernos, podrian ahorrarse tinta, papel y trabajo; aunque bien po- 
dna discutirse todavia la prudencia en la actitud y en la eleccibn de momento 
y ambiente.

Por nuestra parte, habrä dc permitirsenos otra pregunta, rclacionada con 
la preccdente. ;Podrä autorizar acaso la sentencia, una vez conocida, la acti
tud dc rotunda negativa, dc palabra o por escrito, menospreciando de paso la

(25) Las sagradas Congregaciones Romanas. Comisiones y Tribunales. es deeir, la 
Curia Romana, comprendida en la denominaeiön de «Sede Apostolica», son organismos 
instituidos por el Romano Pontifice para el gobierno de la Iglesia universal. Tales 
Congregaciones no son, por si mismas, infalibles; pero sus decretos, como tales. cons- 
tituyen normas präcticas de la fe cuando la doctrina decretada es de caräcter general 
c equivalente. Obligan sub gravi a los catölicos, en obediencia no meramente pasiva, 
sino de asentimiento religiöse.

No es de este lugar dis.tinguir las Congregaciones de presidencia personal del Sumo 
Pontifice; ni tampoco la diversa aprobacion de decretos en forma corriün, o en forma 
especifica, cuando por la doctrina integran el objeto de la infalibilidad pontificia.

(26) Entre los testigos del proceso, el licenciado Estanga era familiär del Santo 
Oficio; y el doctor Virto de Vera, arcipreste del Salvador y firmante de la sentencia, 
era Inquisidor Apostolico en Aragon.
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tradicion, o calificändola imph'citamentc al menos dc legendaria o supcrsticiosa?
No pretendo poner pano al pülpito, como vulgarmentc sc dice; ni crigirmc 

en dovt'me a la antigua usanza. Ni cs tampoco mi pensamiento considerar cl mi
lagro dc Calanda como ünica prueba dc la tradicion del Pilar, que cucnta con 
otras muchas. Solamente nie propüse demostrar que cl milagro dc referencia 
es un hecho histdricamcntc cicrto, probado por documentos coetaneos y au- 
tenticos, y que su valor apologctico, para la tradicion del Pilar, no puede ne- 
garse razonablcmcnte.

Y sin calificar ninguna actitud particular cn contra, todavia anadire, para 
terminar, que la sentencia dc un Prelado, dictada cn virtud de su jurisdiccidn 
ordinaria y en ejercicio dc su ministerio partoral, no solo cs digna dc respeto 
para todos, sino que ofrcce garantia y firmeza, que no logra en cl mismo plano 
la opinidn dc un particular.

Mas todavia: el Juez eclesiästico, antes dc dictar sentencia, sobre todo cn 
un caso como cl presente, ha realizado por prcscripcidn candnica una investi- 
gacidn minuciosa dc hcchos y circunstancias; ha discutido el caso con un Con- 
scjo asesor dc notoria scricdad y compctcncia. El particular, por lo comun, 
no sc halla cn condicioncs de realizar una investigacion semejante a la procesal. 
Su opinidn o juicio no puede tener mas autoridad que la personal. Podra ser 
esta en grado excepcional, sin duda, por haber a granjeado asi sus investiga- 
ciones y estudio. Mas cn un caso concreto ha dc ofrcccr pruebas positivas, no 
meras afirmaciones o ncgacioncs autoritarias. Y menos mal, si no damos con 
algün critico que, cncerrado cn su torrc dc marfil, a modo dc ccnaculo, inac- 
ccsiblc a los no iniciados, adopta actitud dogmatizadora, mirando con gesto dc 
compasidn a los que, cn busca dc la verdad, no acicrtan o no sc dccidcn a 
entrar cn esc camino, abierto sin duda para solos los clegidos.

LA SENTENCIA PRESENTADA EN LA CURIA ROMANA

Por lo demäs, la sentencia dcclaratoria del milagro liege postcriormentc 
a la Santa Sede Apostdlica.

El caso fue que la villa de Calanda habia clegido, como especial Patrona, 
a la Virgen del Pilar, por acucrdo dc su Concejo cn mil seiscientos cuarenta y 
uno, a la vez que convertia cn ermita la habitacibn en que sc habia realizado 
el milagro.

Diez anos mäs tarde, csa ermita sc habia convertido cn suntuoso templo, 
conservando cn su forma peculiar la capilla llamada del milagro, cn la que 
no entraba mäs que cl saccrdotc y sus ministros para la cclebracidn dc la Santa 
Misa. Y cn cl aniversario del prodigio cantäbansc maitincs solemncs por cl 
clcro local, dc nueve a once dc la noche, hora cn que aquel sc habia realizado.

En mil ochocicntos cuatro, un ilustre y benemerito calandino, D. Tomäs 
Bernad, Baron de Casticl, ministro del Consejo y Cämara de Castilla, de rccias 
virtudes cristianas y ferviente dcvocidn a la Virgen del Pilar, sc dirigio al 
Cabildo dc Zaragoza cn solicitud dc una copia de la sentencia del milagro, 
segün se guardaba cn el archivo del Pilar (cs el manuscrito dc nuestro estu
dio), para impetrar dc la Santa Sede cicrtos privilegios en orden al culto que 
sc practicaba cn dicha Capilla. La instancia, que tenemos a la vista, Ueva fecha 

del cinco dc mayo del sobredicho ano, y cn sesion celcbrada cl once del mismo 
mes concedio el Cabildo la copia solicitada (27).

La pcticion, acompanada dc la sentencia del milagro, sc clcvb cn el mismo

Instancia del Barön de Cartiel. con el decreto y sello capitular 
al margen

ano a la Santa Sede; y la respuesta fucron dos Breves, con fecha veinte de 
septiembre del ano dc referencia y once de marzo siguiente, cn los cuales se 
conccdfan, entre otras gracias, la de cantar cn sus maitincs solemncs, con him-

(27) La instancia, que se guarda con el manuscrito. va escrita en papel corriente 
y Armada por el propio Barön de Castiel. Al margen tiene el siguiente decreto: «Como 
lo Pide. Asi lo acordö el Cabildo, de que certifico. Dr. D. Joaquin de Cistue, canonigo 
secretario.» Y la nota del cumplimiento: «La di con fecha a 26 de mayo de 1804.» (Ru- 
bricada.) Vease la fotografia.
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nos espcciales, alusivos al milagro, el mismo oficio liturgico propio dc la Virgen 
del Pilar, que a la sazon sc cantaba y rezaba por cl clcro dc la Igiesia dc Za
ragoza, cn la solcmnc festividad conmcmorativa dc la tradicion, hoy cl docc 
dc octubre.

t-Una conccsion mäs dc caräcter particular? Cicrto. Pero tambien un dato 
mäs dc la scricdad de la sentencia del milagro de Calanda, vista cn Roma, y 
de la tradicion del Pilar. >

Si hoy quisieras, lector amable, comprobar pcrsonalmente algunos datos aqui 
consignados, habrias dc imponerte un trabajo duro y laboriöso. La horda roja 
paso por Calanda y por todo nuestro Bajo Aragon, y bien sabido cs que c! 
instinto sanguinario irreligioso no satisfizo sus ansias brutales con cl ascsinato 
dc Prclados, sacerdotcs, religiöses y scglarcs catolicos, por el solo delito dc 
su rcligidn; condenö tambien a la piqueta y al fuego, despues dc profanados, 
los templos con sus retablos artisticos, utensilios y ornamentos de culto, y rc- 
dujo a ccnizas todos los archivos parroquialcs y no pocos dc caräcter civil, 
oficialcs y particulares.

A la pluma vienc sin esfuerzo la reflexiön dc que, pasadas que Scan unas 
decadas, cl tan dccantado argumento del silencio cn historia y critica, lograrä 
campo abonado en la absoluta penuria documcntal, para no pocos hcchos, tra- 
diciones y monografias.

CAPITULO IX

Actitud del cabildo del Pilar 
ante e 1 milagro de Calanda

L
a Inhibition del Cabildo del Pilar cn las actuacioncs del proceso declarativo 

del milagro dc Calanda cs un hecho manificsto. Tan solo la madre dc Mi
guel Juan Pellicer, al ser interrogada como habia sabido que la pierna cor

tada a su hijo fue enterrada cn cl ccmentcrio del hospital, contcsta que asi lo 
oyo decir al canonigo Mirabctc y a otras personas. A'Iirabete, don Domingo, 
era canonigo del Pilar.

Esta actitud dc una Corporation, que parccc habria dc tener cspccial inte
res cn la declaracidn y publicacion autentica del milagro, ya que redundaba, 
con toda cvidcncia, cn mayor gloria dc la Santisima Virgen del Pilar y honor 
dc su Santa Casa, si ofrccc, dc una parte, garantia y argumento subsidiario dc 
plcna scrcnidad e imparcial justicia cn cl fallo dc la causa, no deja dc produ- 
cir tambien cicrta impresion dc sorpresa y Suspension en cl äniino, mäxime si 
sc ticnc cn cucnta que el Cabildo del Pilar se muestra ccloso, como ninguno, 
dc las glorias, derechos, preeminencias, privilegios y prerrogativas de su Igiesia, 
especialmentc cn aquella epoca y cn los dias prccisos en que ocurrio cl mi
lagro y se substancib el proceso.

Es dc interes, a nuestro juicio, aclarar este detalle o aspccto del asunto, 
cuyo estudio nos hemos propucsto, y vamos a intcntarlo por varias razoncs. 
Lo primero, porque ha de ser una nueva contribucion a la verdad histdrica 
dc este milagro. Ademäs, porque no faltaron impugnadorcs extranjeros dc tal 
osadia y mala fe, que llegaron al extremo dc calificar cl milagro de Calanda 
como amano c impostura dc los clerigos del Pilar, que cn provecho propio 
y dc su Igiesia abusaron de la supcrsticion e ignorancia del pueblo. Por otra 
parte, no hemos logrado tampoco ver cstudiado este aspccto del tema gene
ral, en las distintas publicaciones y monografias que pudimos tener a la vista; 
y acaso sca posiblc aportar a los datos o detalles ya conocidos otros no tan 
conocidos y tal vez ineditos.

Hemos realizado, a este fin, una minuciosa inspcccion dc actas capitulares 
dc los dos Cabildos, del Pilar y dc La Seo; asimismo, del borrador dc cartas 
cscritas por la primera dc dichas corporaciones, y dc otra colcccion de cartas 
originales, recibidas por la misma, corrcspondicntcs todas ellas al pontificado 
dc D. Pedro Apaolaza—1635 a 1643—y anos que signieren, hasta 1660, en 
busca de datos sobre este y otros pormenorcs.

Serä necesario a nuestro proposito referir algun incidcntc, menos agrada- 
blc, rclacionado con el ruidoso y larguisimo plcito, llamado dc catedralidad, 
entre los dos Cabildos; y dcscribir tambien situaciones diffciles del Cabildo 

. del Pilar, ante cl Prclado de Zaragoza, por motivo de la cxcncion de Jurisdic
tion ordinaria, que esta Corporation alegaba y tenia en aquella epoca; y asi-
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mismo del dc La Seo, ante decretos y scntcncias dc la Rota Romana, cn otro 
litigio, salpicado tambien dc graves incidentes, promovido por los Racioncros 
de la propia catedral, contra la Corporation capitular.

Mas nos concretaremos exclusivamcnte a la rcfcrencia dc hcchos, omitiendo 
todo juicio accrca dc las personas. Lo primero, porque tal juicio no interesa 
al fin que nos proponemos. Lo segundo, porque no hemos dc entrar de Ueno 
en el cstudio de los pleitos indicados. Adcmas, porque no siempre sc expresa 
en las actas con abierta claridad cl motivo del acucrdo o rcsolucion que sc 
adopta, circunstancia que entrana mayor dificultad para cnjuiciar la actitud dc 
personas o corporaciones, sin haccr un cstudio minucioso de los asuntos dc 
referencia. Y en cualquier caso, porque no convicne olvidar una sentencia, de. 
prudencia y espiritu evangelico, que leimos, hace ya largos anos, cn la narra
cion historica del P. Luis Coloma, titulada «L/z Reina Märtir». Al referir cn 
ella cl citado escritor cicrta resolueiön dc Maria Stuardo, de dificil interpreta- 
cion cn sus motivos, dice: Guardemonos dc juzgar con durcza actitudcs cuyos 
motivos ignoramos, no sca que nuestros antepasados, si pudicsen alzar su ca- 
beza del sepulcro, se vicscn cn el caso dc dccirnos con tristeza: «Estas y estas 
fueron, ingratos nictos, las razones que tuvimos para obrar asi.»

LOS CAB1LDOS DEL PILAR Y DE LA SEO

EN EL SIGLO XVII. —NOTAS HISTORICAS

A modo de preämbulo, para formar idca mas cxacta del ambiente en que se 
desarrollaron los incidentes dc nuestra narracion, convicne tener a la vista los 
siguientes detalles:

Los cabildos del Pilar y dc La Seo eran todavia cn el siglo xvn dos cor
poraciones distintas, personas juridicas independientes, con plena capacidad dc 
derechos y deberes; y rivalcs accrrimos en cuanto a privilegios, autoridad, 
preemincncias y catcdralidad, que dieron lugar a pleitos ruidosos c intermi- 
nables, cn fase älgida por aquellos dias, y que la Santa Scdc hubo dc fallar 
definitivamentc a fines del mismo siglo y entrado ya el xvin, dictando reso- 
luciones que acreditan una vez mas la ’alta prudencia y cquidad dc la Scde 
Apostolica. Los dos cabildos c iglesias quedaron rcducidos a uno por la Bula 
de Union, con un solo dcan, dos rcsidencias con sus respectivos arciprestes, 
que turnan por anos cn cl scrvicio dc las dos iglesias, comunidad dc derechos,’ 
prerrogativas y bicnes.

El Cabildo dc La Seo era ya secular y cerrado, en los dias de nuestra refe
rencia. Eenia su dean, dignidades y un nümero determinado y fijo dc cand- 
mgos. Todos eran clcrigos seculares, sin mas votos que los propios dc su 
estado, y se regian por cstatutos, sometidos siempre a la aprobacidn del Pre
lado diocesano. A este Cabildo y a la iglesia de su residencia y scrvicio les 
dan los documentos la dcnominacion de Metropolitanos.

El Cabildo del Pilar era regulär todavia; no se habia secularizado. Sus 
capitulaics vivian en comunidad, bajo la regia dc San Agustin. Tenfan por 
presidente un Prior, que elegia en sesidn espccial la misma Corporation y en- 
rraba en ejercicio inmediatamente, sin que nccesitasc aprobacidn ulterior (28).

(28) Este Prior se denomina, simplemente, Prior del Pilar. El titulado Prior de 
Santa Cristma era ya en aquel tiempo, una de las dignidades del Cabildo de La Seo, 
cieada con postenondad a la bula de secularizaciön.

Habia tambien dignidades y un nümero no determinado dc candnigos, que 
variaba a voluntad del Cabildo, segün las neccsidades. del culto y estado de 
rentas. Se regia por un estatuto que la propia Corporation podia modificar, 
al menos en detalles, y de hecho modifico en aquella epoca, en cuanto al modo 
de eleccidn del Prior y cualidades de los candnigos (29).

Ingresaban estos por eleccidn del Cabildo, bien fuese motu propio, o a ins
tancia del interesado y aun dc tercera persona, instancia que cl Cabildo acep- 
taba o pasaba por alto, a su voluntad. El candidato, a quien sc comunicaba 
oficialmcnte su eleccidn, habia de expresar su accptacidn por escrito; y reci- 
bida esta, se le fijaba dia para la vesticidn dc habito, que le daba el Prior, con 
cierta solcmnidad. Con cstc acto se iniciaba el noviciado, que duraba un ano, 
en el cual el novicio no salia del claustro de la iglesia, donde vivian todos, sino 
para asistir al coro, a otros actos de culto y al confesonario (30). Al terminar 
este ano de noviciado, se Ic admitia o no a la profesidn, por votacidn capitu
lar secreta; y cn caso afirmativo, hacia sus votos en manos del Prior, que- 
dando ya inscrito en el Cabildo.

La Corporation, asi constituida, estaba exenta de la jurisdiccidn ordinaria 
del Prelado de Zaragoza, quedando sometida a la Sede Apostolica; y tenia 
por superior inmediato al Nuncio Apostolico cn Espana, a cuya autoridad 
apclo mas dc una vez cn los anos dc nuestra referencia.

Las cartas de esta epoca van suscritas: «Dc acuerdo de los muy ilustres 
»senores Prior, candnigos y Cabildo de la Santa Iglesia, Angelica y Apostolica 
»de Santa Maria la Mayor y del Pilar, primera cathredal de Qaragoga.» Titulo 
del que protestd en sesidn capitular el Cabildo dc La Seo, y did curso a su 
fjrotesta, al recibir la primera comunicacidn, o documento oficial, de uno de 
os vicarios de don Pedro Apaolaza, que era Prior del Pilar, como luego 

diremos.
Una y otra Corporation poseia censos cn gran nümero sobre distintas fincas 

en la dioccsis, por fundacioncs de fiestas, racioncs y sufragios; asimismo pro- 
piedades rüsticas y urbanas, que cedian cn arriendo a particulares; molinos 
maquilcros; otros de pdlvora, montados y cxplotados por iniciativa particular, 
en fincas de la iglesia, con liccncia del Cabildo. El del Pilar tenia su posada 
en la ciudad, arrendada a particulares, y su homo; el de La Seo, las carne- 
cerias en el mercado alto y su tahona en la Pabostria. \ no solo esto; ejer- 
cian verdadero senorio, con autoridad para nombrar justicias y jurados, en 
distintos pueblos de la dioccsis; y asi apareccn con frecuencia, cn actas y car
tas, los nombres de Brea, Calatorao, Ricla, Hijar, Monzalbarba, Belchite. Mon- 
talban, Albalate, Valderrobles, Andorra, Aliaga, Mazaleon, Juslibol y otros 
muchos.

Venian finalmente obligados los dos cabildos a concurrir, en determina-

(29) El modo de eleccidn de Prior se modifico, accidentalmente, en 1633; y anos 
mäs tarde se tomo el acuerdo de no admitir en el Cabildo mäs de dos candnigos, natu
rales de Zaragoza.

(30) Este claustro estaba fuera del templo y en comunicacidn con el, a la parte de la 
plaza del Pilar, en la que habia ademäs entonces un cementerio del propio Cabildo, en 
el cual se enterraban tambien seglares en ciertas condiciones. En el claustro tenia habi- 
tacion especial el Prior, y otras separadas para cada uno de los candnigos. En cambio, 
el dormitorio era comün, al menos para candnigos profesos y novicios; las actas men- 
cionan un dependiente, llamado dormitolero, encargado de hacer las camas y de lim- 
pieza general. Tengase en cuenta que se trata del templo anterior al presente; en el 
distinguen las actas, con claridad, la Iglesia Mayor, la Santa Capilla, el claustro y el 
cementerio.
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das ficstas mas solemncs, cl del Pilar a La Seo y cl dc La Sco al Pilar. Llaman 
las actas a estas fiestas dias de concurrencia; y en el estado de cosas que van 
reflejando los datos generales precedentes y mäs todavia los particulares, que 
luego resenaremos, no sorprenderä que se diesen a vcces escenas menos edifi- 
cantes, por encendidas disputas acerca del lugar que habian dc ocupar, al 
concurrir cn coro, procesiones y otras solemnidadcs, los respectivos prcsiden- 
tcs, dignidades y canonigos. Con estos precedentes volvamos ya a nuestro 
asunto (31).

SUS RELACIONES CON EL ARZOBISPO D. PEDRO APAOLAZA

Fue nombrado Arzobispo de Zaragoza don Pedro Apaolaza cn febrero 
dc 1634, y tomö posesion de la Sede por procurador, cn marzo del ano si
guiente. Habiase hospedado alguna vez cn el claustro del Pilar, acaso cn sus 
visitas a la ciudad durante su pontificado cn Tcrucl, y tambien, a lo que 
parecc, cuando vino a tomar posesion. El Cabildo del Pilar le consideraba 
como afccto a su igiesia y personas.

Indicio de tal afccto parece ser el hecho dc que el senor Apaolaza, un 
mes antes de tomar posesion, invitasc para ejercer cl cargo de uno de sus Vi- 
cariatos—eran dos en su Curia los titulados Vicarios Generales—al doctor 
don Juan Domingo Briz, Prior a la sazon dc aqucl Cabildo. El nombrado pidio 
licencia a su corporacion para aceptar cl cargo y esta sc la otorgo, dejando 
expresamente a su concicncia el cumplimiento dc sus deberes, como Prior y 
Prelado (asi le llaman) de dicho Cabildo. En la misma sesion sc nombro co- 
mision de dos capitulares, para dar las gracias. por la clcccion, y fclicitar al 
nuevo Prelado de Zaragoza (32).

(31) Para no multiplicar las citas de cada una de las noticias, indicaremos aqui sus 
fuentes generales:

«Gesta Capituli Ecclesiae Caesaraugustanae», dos volums., 1630 a 1638 y 1639 a 1644; 
en folio, sin numerar; encuadernados en pergamino, sin signat. especial. La Seo

«Determinaciones del Cabildo de la Santa Igiesia del Pilar», anos 1614 a 1656; un 
vol, en pergam. gran fol., num.; signat. ant. alm. 1, cax. 12, lig. 1, n. 2.

«Cartas escritas por el Cabildo del Pilar»: dos vol. fol. corr. num.; a. 1632 a 1659 
y junio 1659 a abril 1663. Son copias o borradores de cartas; signat mod 2-4-0-7 y 
2-4-0-8 (provisional); encuad. pergam.

«Cartas escritas al Cabildo»: son las cartas originales, encuadernadas en dos volü- 
menes pergam., sin num.; a. 1631-1649 y 1650 a 1659; signat. mod. 1-12-0-3 y 1-12-0-4 
(provisional), respectivamente.

(32) El Dr. D. Juan Domingo Briz fue Prior del Pilar durante el trienio de 1635-37; 
su elecciön en este caso fue secreta, conforme a estatuto; mas resulto por aclamaciön 
antes de hacer el escrutinio. Cesö en el trienio siguiente y volviö a ser elegido en 1641 
Era hermano del P. Jerönimo Briz, S. J., del Colegio Mäximo de Madrid, quien ates- 
tigua que vio a Miguel Pellicer, asi como todos los Padres del Colegio, y observö la 
senal de la pierna restituida, segün consignamos en otro lugar de este trabajo Es de 
notar que el Dr. Briz, Prior del Pilar, al cesar en el priorato el ano 1637, se le deno- 
mma en el acta «Obispo y Vicario General»; y otra acta de La Seo, en noviembre del 
mismo ano, le llama «Obispo de anillo», cuyas bulas eran esperadas de un momento 
a otro. Parece ser obispo auxiliar; mas no hemos visto noticia de su consagraciön en 
dichas actas. Al morir el senor Apaolaza, fue nombrado Obispo de Jaca

Tambien hemos de notar que el Cabildo del Pilar no envio embajadas de felicita- 
cion al senor Arzobispo, hasta la ocasion indicada, si bien pudo felicitarle de palabra 
en alguno de sus viajes, al tenerle de huesped en el claustro. No consigna tampoco no
ticia de la entrada de este Prelado, ni de su muerte; y lo mismo procede con los de- 
mas, en general, segun hemos observado. Parece que interpretaba asi su exeneiön de la 
jurisdicciön episcopal; y, desde luego, no se advierte obligaciön de consignar dichas 
noticias. Sin embargo, a Fr. Juan Cebriän, sucesor de D. Pedro Apaolaza, dirigiö una 
carta muy expresiva, para felicitarle por su nombramiento y ofrecerse a su servicio y autoridad.

El Cabildo dc La Sco, cn octubre dc 1634, acordo enviar al nuevo Arzobispo, 
que al parcccr se encontraba en la ciudad, una embajada dc felicitacion, com- 
puesta por dos dignidades y 
cuatro capitulares, para darle la 
norabuena, en nombre de la 
corporacion (33).

A siete dc marzo del ano si
guiente se personaba en la cate- 
dral, como apoderado dc D. Pe
dro Apaolaza, el canonigo doc
tor Esteban Esmir, Vicario Ca- 
pitular, presentando las bulas 
pontificias, para la posesion del 
Prelado. El Cabildo, reunido en 
la Sala capitular, recibio al apo
derado con cl ceremonial dc rü- 
brica; y, leidas las bulas por 
cl secretario, sc efectuo el acto 
de posesion. Ofrecieron al apo
derado la silla arzobispal cn .a 
Sala capitular; le acompanaron 
cn corporacion al Altar Mayor 
y al Coro, donde ocupo asimis- 
mo la sede del Prelado. Salicron 
con el hasta cl Palacio, cuya 
puerta abrio y cerrö, c igual- 
mente la dc la cärcel del Arz- 
obispado. Sc voltcaban entre 
tanto las campanas de la cate- 
dral y dc todas las parroquias 
de la ciudad y, acto seguido, 
una comision capitular, con ma- 
ceros, fue a cumplimentar al 
Prelado, que les recibio cordial- 
mente, en su residcncia provi
sional. Lhios dias mäs tarde -e 
reiteran la visita en su Palacio, 
adondc ya se habia trasladado.

El veintc del mismo mes y 
ano sc celebro Cabildo, cn la 
sala capitular, presidido por el 
nuevo Prelado. La corporacion 
le invitö a jurar la guarda y 
observancia de los Estatutos v
loables costumbres de la Igiesia, ceremonia que no se pudo hacer «en la lonja 
de la puerta principal desta Santa Igiesia, que salc a la plaza, dicha por esso 
de La Seo... por la Suspension en que sc halla cl Cavildo.» El reverendisimo

(33) Fueron los senores Arcediano de Zaragoza, Chantre, y los doctores Ramillore, 
Ruiz, Sellän y Cisneros. La misma embajada visito por la tarde a la Duquesa de Man
tua, que acababa de llegar a la ciudad.
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Prelado hizo «una plätica muy buena y erudita, con muchos textos de la Sa- 
grada Escritura»: les exhortd paternalmentc a la paz y concordia; les pidio 
su ayuda y cooperacion para el gobierno dc la dioccsis; sc ofrecio para de- 
fenderles en los derechos y legitimos privilegios de la Iglesia; y termino pi- 
diendoles datos, que mäs tarde le dieron por escrito, del plcito promovido unos 
meses antes por los Racioneros. Al dia siguiente, el Cabildo, en Corporation, 
bajo mazas, devolvio la visita a su Prelado, para darle gracias por el apoyo y 
buenos oficios que les habia prometido; y cl Prelado les contesto que confiascn 
cn el y sc remiticsen a la experiencia.

Es hora de deeir, entre parentesis, que la referida Suspension se debia a 
un incidente del pleito llamado de Racioneros. Habian logrado estos, contra 
el Cabildo, una sentencia o mandato de manutenendo dc la Sacra Rota Ro
mana, cuya ejecucion venia intimada, bajo pena de Suspension y entredicho 
ab ingressu ecclesiae. Sc trataba de distribuciones corales, principalmcntc por 
aniversarios, que los Racioneros reclamaban a partir de 1611, o sea durantc 
veintidos anos; y entendian estos que cl Cabildo, en virtud de la sentencia, 
venia obligado a cntregarles csa masa dc distribuciones. Mas cl Cabildo enten- 
dio que era mäs justo examinar los libros de puntuacion de los veintidos anos, 
para hacer la cuenta a cada uno, segün su asistcncia, y como para esto no habia 
tiempo suficiente, en el plazo de ejecucion dc la sentencia, pidio al Nuncio 
Apostolico un decreto de supersessoria durantc cuarenta dias y entablo ante 
el apelacion ad Sanctissimian. No dicen las actas con toda claridad si la super
sessoria fue conccdida de hccho o solamente hubo esperanzas de lograrla. Mas 
intervino la parte de los Racioneros y cl decreto quedo en suspenso o denc- 
gado y, por tanto, en pleno vigor cl mandato rotal.

Ante esta Situation no hubo unanimidad de parcccr cn cl Cabildo. El deän, 
con la mayor parte dc dignidades y un capitular, opino que sc debia obede- 
cer sin condicion ni replica. La mayoria sc pronuncia tambien por la obe
diencia; mas pidiendo al deän y dignidades que indicascn cl medio, que ellos 
no yefan, de cumplir el mandato cn el plazo dc ejecucion. Ante cl silcncio de 
aquellos se acuerda por mayoria mantener la apelacion interpuesta, y, cn vista 
de la imposibilidad de cumplir el mandato como vienc, se suspenden los oficios 
divinos de altar y coro sometiendose a la pena conminada. En esta dificil 
Situation les sorprendio la entrada del nuevo Prelado (34).

vir-

(34) La situaeiön se complicö y agravo todavia. Dias antes de la posesion del Pre- 
lado j-eciloio el Cabildo una firma del Justicia de Aragon, intimada por los fiscales de 
Su Majestad, mandando que no se ejecutase la sentencia rotal de manutenendo, «atten- 
tas las nullidades que contiene».

Sorprende esta interveneiön de] Justicia. No se sabe si fue motu proprio, o a pe- 
ticion de parte, que no fue, desde luego, el Cabildo; porque se limitö a oir a los fis
cales y conyocar a sus abogados asesores; y aunque estos dictaminaron que se obedeciese 
a] Justicia, la corporacion acordö no innovar la situaeiön y continuar sometida en ’ 
tud de obediencia, a las penas dictadas por la Rota.

No se aquietö con esto el Justicia y lanzö monitorio al Cabildo, mandando que 
en plazo de tres horas revocase su obediencia a las censuras, por acta notarial que 
habia de remitir al propio Justicia. El Cabildo se resistiö a este monitorio, mas al ver 
que los fiscales hacian acto de reteneiön de temporalidades y se incautaban de las Haves 
del archivo, sacristia y depositos, se reunio en sesiön urgente el 28 de marzo por la 
tarde, y ante esta situaeiön de fuerza mayor, resolviö reanudar los divinos oficios.

El pleito tuvo nuevos y mäs ruidosos incidentes. Al fin, fue nombrado ejecutor 
del mandato el propio Prelado, a quien el Cabildo entregö los libros de cuentas y pun- 
tuaciön de los veintidos anos. Y era ya el mes de julio de 1636 cuando llegö el decreto 
rotal de absolucion de censuras.

Todavia hemos de consignar que, por sendos acuerdos capitulares, pres- 
taron uno y otro Cabildo al senor Arzobispo, con motivo dc su posesion, y 
para ornato de su palacio, los pafios de Raz que ambos poscian (35).

PRIMEROS INCIDENTES

Asi se iniciaba el pontificado dc don Pedro Apaolaza y pronto se produ
cen los primeros incidentes, con el del Pilar.

Cclebräbase con gran solcmnidad la fiesta dc la Senora Santa Ana en su 
dia de 1635. Asistio en esta ocasion cl virrey dc Aragon, marques de los Veloz, 
no por invitacion del Cabildo del Pilar, sino del juez dc lo criminal de la Real 
Audicncia, cuyo hijo, doctor Manuel Ortigas, estaba encargado del sermbn. 
El juez comunico al Cabildo su interes en invitar al virrey, a lo que accedio 
la corporacion, diciendo que no le invitaba por su parte, porque asistia sin 
invitacion y le recibiria con gusto como siempre.

Y sucedio que antes de la fiesta, a las ocho dc la manana, «vino el senor 
»Arzobispo don Pedro Apaolaza a deeir misa a la Santa Capilla y no haviendo 
»higar para dccilla, pidio licencia al senor Prior dicho senor Arzobispo, para 
»dccilla en el Altar Mayor rccada y el senor Prior se la dio, con reserva dc 
»todos sus derechos y de los desta Santa Iglesia y sin pcriuycio alguno de 
»qualesquiere privilegios dc dicha Santa Iglesia; y Su Ilustrisima la admitio de 
»la manera, que se dice, y comulgo a sus pajes y criados y sc fue a su cassa.» 
Los hechos que refleja el acta son: que el Prelado de Zaragoza no tuvo hora 
para celebrar un dia en la Santa Capilla del Pilar; que hubo de pedir licencia 
al Prior de la misma iglesia, para celebrarla rczada cn el Altar Mayor, per- 
miso que sc le conccdio con reservas; que este Prior, doctor Briz, era Vicario 
general del propio Prelado. Asi interpretaba aquel Cabildo su exencion de la 
jurisdiccidn ordinaria. Al parecer, el senor Arzobispo no volvid ya dc su pala
cio, para asistir a la fiesta solemnc de Santa Ana.

En abril dc 1639 fallecid, hospedado cn el claustro del Pilar, don fray Al
fonso Requescns, obispo de Barbastro. El Cabildo dispuso su entierro, «convi- 
dando a los obispos de Taracona, Albarracin y Jaca», que a la sazdn se halla- 
ban en la ciudad. Oficio cl prelado de Tarazona y dijeron los responsos ad 
tumulum los otros dos obispos, mas el doctor Mirabetc, capellän mayor del 
Pilar y el doctor Briz, que entonces era Camarero dc la Virgen. Para nada 
se invita, ni se nombra, al Arzobispo de Zaragoza, de quien era ademäs sufra- 
gänco el obispo fallecido.

Con motivo de las guerras, peste y calamidades püblicas que sufrio Espa
na en aquellos anos, amenazando de cerca la guerra a Aragon, sobre todo por 
Cataluna, el rcy Felipe IV pide constantemente a uno y otro Cabildo roga- 
tivas, que se practican con novenas de misas y salve en cl Pilar y proccsioncs 
de letanias, con cstacidn y misa solemne cn alguna parroquia, como San Pa
blo, el Portillo o la iglesia del Flospital y otros, por ul dc La Seo (36).

(35) Otros acuerdos capitulares refieren prestaeiön semejante, con motivo de visitas 
de Felipe IV a Zaragoza. Como se ve, nuestra rica colecciön de tapices estä en uso 
desde remotos tiempos. Mas solamente la cedia el Cabildo en estas ocasiones.

(36) Tambien pidio con urgencia al Cabildo de La Seo repetidas y fuertes sumas 
de dinero, en forma de equipo de cierto nümero de soldados, sisas en las carnecerias 
o simplemente miles de ducados o de libras jaquesas. El Cabildo satisfizo de ordinario 
a estas peticiones, con las licencias necesarias, por tratarse de bitnes eclesiästicos.
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Por deferencia a estas cartas reales dc ruego y encargo, en agosto del ano 
ültimamente expresado, cl dia de Nuestra Senora de las Nieves, fue cl senor 
Arzobispo a celebrar misa, como rogativa, a la Santa Capilla del Pilar: pre- 
tendio entrar con su cruz alzada y el Cabildo se lo prohibid, alegando su exen- 
cion y la dc su igiesia de la jurisdiccidn ordinaria. El Prelado no quiso apearse 
dc su coche, «ni empenarse cn disputa», con cllos cn aquel momento. Siguio 
hacia la parroquia dc San Pablo y celebro misa cn cl altar de Nuestra Senora 
del Populo.

Por aquellos meses habia ordenado tambien cl senor Arzobispo que sus 
decretos e instruccioncs pastorales, cspecialmentc los que sc referian a cos- 
tumbres cristianas, se leyesen desde cl pülpito cn todas las iglesias del Arzobis- 
pado. Y el Cabildo del Pilar resolvio que para leerlos cn su igiesia seria preciso 
un mandato o autorizacibn expresa del Prior, ademäs de la orden y mandato 
del Prelado diocesano.

Como sc ve, cl ambiente sc cargaba por momentos y la explosion sc pro- 
dujo, al fin, el 18 dc octubrc siguiente.

UNA VISITA PASTORAL

Fue en este dia cl Prelado a practicar visita pastoral cn la parroquia del 
Pilar, sin haber enviado recado al Cabildo, segün dice cl acta capitular. Y cl 
Cabildo, «mirando por sus dcrcchos», y cn sesion celebrada con toda urgencia 
aquella misma manana, determino que no salicsc a «cortcjarle» ningün capi
tular; y habiendo el levantado la cruz, le presentaron letras dc privilegio dc 
excncibn y entro sin ella y sin.palio; ni 1c recibio tampoco ei parroco, o 
vicario, con capa e incicnso. Mandaron rctirar cl sitial que los criados del 
Arzobispo habian preparado cn la capilla del Santisimo Sacramento, cuya verja 
o rexilla cerraron, dejando el altar sin mas luccs que la lämpara ordinaria. Aun 
con todo, el Prelado administro cl sacramento de la Confirmacibn; salib al 
cementerio dc la plaza y rezb dos responsos; volvib a visitar la pila bautismal 
y la cncontrb cerrada. Continuaba entretanto el coro vivo, cantando la misa 
conventual, mientras los ministros del Prelado entonaban cl «Ave meins stellet», 
dando la vuelta por la Santa Capilla; y cl Cabildo, pensando que trataba dc 
visitarla canbnicamentc, mandb a sus ministros que ccrrascn la verja y no 1c 
dejaron entrar ni a rezar, como cl mismo Prelado lamenta, al comunicar estas 
«descortesias»—asi las califica—al Cabildo de La Seo, en sesion extraordinaria. 
Todavia anade el acta del Pilar que se le presentb un momtorio al senor Arzobis
po, para que se apartase dc haber confirmado y dc lo demäs en que sc hu- 
biese excedido (37).

Acudib el senor Apaolaza a su consejo nato, el Cabildo dc La Seo, convo- 
cado a sesion extraordinaria que cl mismo presidib, a este propbsito. En ella 
expresb con claridad los dos incidcntcs sobrcdichos, y pidio a la corporacion 
su parecer, en orden a las inedidas que convendria tomar para salvaguardia 
dc los derechos dc la Mitra. Sin discusibn, aprobo cl Cabildo la actitud y pro- 
ceder del Prelado y nombrb una comisibn que habia de presentar en’ breve 
plazo dictamcn escrito, indicando procedimientos de defensa.

(37) Tomamos estas noticias, casi a la letra, de dos actas del Pilar, 13 de agosto 
y 18 de octubre, y otra de La Seo, de 19 de este ultimo mes; todas de 1639.

No hemos visto en actas posteriores este dictamcn, que, sin duda, se entregö 
al Prelado. Mas fue a consccucncia de estos incidentes por lo que el senor 
Apaolaza suspendib de licencias ministeriales a todos los prebendados del Pilar 
y clerigos presentados por estos, para el servicio del santuario.

Rccurrieron los suspensos, cn qucrella, ante el Rvdmo. Nuncio Apostblico 
cn Espana, que dib comisibn, por rescripto, al Abad de Montearagbn, canb- 
nigo y prior que habia sido del Pilar, para que, vocatis vocemdis, vicsc lo que 
proccdia cn el caso. No logrb cl Abad convenccr al Prelado, que sc fundaba 
en cl capitulo «.Cerusae oimies», dc Trento; y, por fin, cl Nuncio Apostblico 
rcstituyb de oficio las licencias a los que las tuvicscn en el tiempo dc la Sus
pension, por decreto que se leyb cn cl pülpito del Pilar el Jueves Santo dc 
aquel ano.

Por ultimo, es ya en marzo dc 1641, dias antes dc fallarse cl proceso del mi
lagro dc Calanda, cuando aparccc un Abad dc la O, como mediador y juez 
de paz entre cl Cabildo del Pilar y cl Prelado. El Cabildo sc queja ante cl 
meaiador, con manificsta ingenuidad, dc que cl senor Apaolaza, que tantas vc- 
ccs se habia hospedado cn el claustro del Pilar, antes de ser Arzobispo, y tanto 
afccto habia demostrado a la Santa Casa y a la Corporacion, al ser promovido 
a la Sede cesaraugustana habia convcrtido su afccto al Cabildo de La Sco, con 
detrimento de los privilegios y prerrogativas del Pilar; que este Cabildo, por 
no promover pleitos y dar bucn ejemplo a la ciudad, le habia consentido y 
consentiria que cntrasc en su igiesia y Santa Capilla con cruz alzada, pero con 
protesta de inmunidad y excncibn que tenian dcrccho a hacerle, por salvar 
sus privilegios; y que cuando le enviaron este mensaje por medio del Regente 
Mendoza y cl Juez Balonga, dc la Real Audicncia, cl Prelado les contestb, por 
su oficial Perat—no dan mas tratamiento—, que era dc su dcrccho y justicia 
practicarlo, como lo hacia, sin esperar licencia alguna del Prior para ello.

No consta en actas la defensa que dc su actitud hiciera el Prelado, como 
cs dc crccr, al juez dc paz, nombrado expresamentc para componcr estas difc- 
rcncias. Ni cs extrano, porque cl asunto cra privativo dc la jurisdiccidn epis
copal. Lo que sorprende, sin duda, y por esta sola razbn lo consignamos, cs que 
talcs incidcntcs sc produjesen siendo nuevamente Prior del Pilar el doctor Briz, 
a quicn las actas suponen investido de la dignidad episcopal, como auxiliar del 
senor Apaolaza. Pero asi aparecen en actas las noticias que acabamos de trans- 
cribir.

Tampoco es posible ver dato alguno del exito que cn sus gestiones lograse 
el sobredicho juez dc paz. Se trata de un incidcnte grave, a la verdad; mas 
uno dc los muchos a que dib ocasion, con distintos Prclados, la excncibn de 
alle gozaba cl Cabildo del Pilar. Y aun se advierte cn todo ello algo, a modo 

e salpicaduras, del picito dc catedralidad, que a la sazon tenia destacados en 
Roma y en Madrid sendos agentes de uno y otro Cabildo.

Solamente queremos indicar cn este lugar, reservando siempre nuestro juicio 
sobre personas, que no cabe acusar al Rvdmo. Sr. D. Pedro Apaolaza, Arz- 
obispo de Zaragoza, ni al Cabildo de La Sco, durante su pontificado, ni de 
cnemistad, ni. desafccto, ni falta de devocibn a la Igiesia del Pilar, a la cual 
llaman Colcgial los documentos arzobispales y del Cabildo, ni, menos todavia, 
a la Santisima Virgen en cstc titulo. Ni por asomos ocurrib al Cabildo dc I.,a 
Seo, en el largo y apasionado picito de catedralidad, alegato alguno que pu- 
diera menoscabar la tradicion del Pilar. Mas todavia: hemos visto, en el regis- 
tro del Archivo del Pilar, notas de tres scntcncias rotales, coftfirmatorias de la 
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catedralidad del Pilar, cuyo alcancc para la tradicion nos proponemos estudiar, 
con el favor de Dios, en otro trabajo, con los datos y documentos que podamos 
reunir. En los incidentes seiialados se trata exclusivamentc dc la Interpretation 
y defensa de privilegios, exenciones y jurisdiccidn, en lo cual es posible y frc- 
cuente, el apasionamiento de una y otra parte. Mas no seria justo, ni correcto, 
confundir estas actitudes con la defensa de la tradicion, ni con la devocidn a 
la Virgen del Pilar y el afecto a su Santa Capilla. Qucdc hccha esta salvedad, 
por el motivo de que en algunas actas y cartas del Cabildo del Pilar se ad- 
vierten frases con evidentes reticencias.

INHIBICIDN DEL CABILDO DEL PILAR EN EL PROCESO

La relacidn de sucesos que acabamos de hacer cs, a nuestro juicio, suficiente 
para explicar la inhibicidn del Cabildo del Pilar cn cl proceso declarativo del 
milagro dc Calanda. En el estado de relaciones con cl Prelado, que acusan los 
incidentes referidos, que se producen cabalmente en los dias dc substanciacidn 
del proceso, no era fäcil que D. Pedro Apaolaza llamase a aquellos capitu
lares para formar parte de su consejo asesor. Fueron todos dignidades y capi
tulares de La Seo, dos dc ellos dc oficio, mas un maestro dc Teologia y otro 
de Canones en la Uniyersidad, y cl Provincial dc la Orden de San Francisco, 
a quien los documentos ahora examinados califican de lector de Teologia cn 
el Colegio de San Diego, dc su Orden, en nuestra ciudad.

No damos esta Interpretation de hechos y documentos con caräcter ex- 
clusivo. Pudo tambien influir cn cl änimo del virtuose Prelado la mayor pres- 
tancia literaria de las personas clcgidas, por razon dc sus titulos doctorales y 
ministerios doccntes, y asimismo dar mäs firme impresion publica dc ecuani- 
midad y desapasionamiento, cn cl conscjo de la sentencia. Sin que esto quiera 
deeir que, llamadös los candnigos o dignidades del Pilar, no tuviesen capaci- 
dad suficiente y serenidad de juicio para cl caso. En este sentido hemos dicho 
antes que su inhibicidn fue mäs bien obligada que voluntaria; y, si se pre- 
fiere, la llamaremos no voluntaria, rcsultando dc todo ello, cn cualquier caso, 
una confirmacidn mäs dc la verdad histdrica de cstc milagro.

NOTIFICACIONES QUE HIZO A DIVERSOS 
----------------------------------------------- i---------------------
PERSONAJES. - CARTAS

Mas no vaya a interpretarse esta actitud del Cabildo del Pilar como indi- 
ferencia pasiva, o falta dc interes, ante el hecho milagroso. Muy al contrario, 
acoßid el prodigio, desde el primer momento, con vivo entusiasmo y se apre- 
suro a comunicarlo a elevados personajes, para que llegase a conocimiento dc 
la Corte de Su Majestad, obrando con la prudencia y cautela aconsejables, antes 
de la declaracion autentica del milagro. Los documentos que vamos a resenar, 
y que en parte estimamos ineditos, lo demostrarän. Y notamos de paso que en 
las cartas escritas a este propdsito se muestra cl Cabildo mäs tranquilo y entu- 
siasmado; en las actas capitulares siempre deja ver su estado de relaciones 
con el Prelado y Cabildo dc La Seo. Seguiremos orden cronologico, mäs acon- 
sejable y de mayor claridad cn el caso.

En cuanto tuvo noticia clara del succso, escribio el Cabildo del Pilar una 
carta al Conde Duquc dc Olivarcs, con fecha 30 dc abril de 1640 (38). En ella 
le dice que «zr 25 del corriente» —dato prcciso que no conociamos—, llcgaron 
dc Calanda, a esta Santa Iglesia, Miguel Pellicer, «mancebo pordiossero en esta», 
y sus padres, para dar gracias a la Madre dc Dios del Pilar, nuestra Patrona, 
por la restitucion de la pierna derccha, cortada mäs de dos anos antes. Anaden 
que, no calificado todavia juridicamcntc cl milagro por el Ordinario, conforme 
al decreto tridentino, no sc atreven a dar razon dc el «d/ Rcy nuestro senor 
(que Dios guarde)»; que la darän documcntalmcntc mäs extensa, cuando el 
proceso sc termine. «Pero la damos aora a V. Excclcncia, rcmitiendole con la 
presente vna Information summaria, hccha ante cl justicia dc Calanda —dato 
nuevo tambien—, que la traxeron las sobrcdichas personas.» Terminan cnco- 
miando la devocidn del Conde Duquc a la Virgen del Pilar, y le piden que 
les ayude a dar gracias.

No enviaron dircctamcntc al Conde Duquc la Information sumaria dc re
ferencia, sino por medio del protonotario dc Aragon, D. Jcrdnimo de Villa- 
nueva, a quien escribcn, con la misma fecha, cncargändole que la entregue. 
de propia mano, al dc Olivarcs.

En esta segunda carta, los datos son todavia mäs precisos. Dicc cl Cabildo 
que Miguel Juan era «pordiossero de este Santa Iglesia», lo cual confirma que 
los pobres pedian limosna dentro del templo, cn la capilla dc la Esperanza, 
como sc declara cn cl proceso (39). Anaden que el protagonista habia mar- 
chado a Calanda «la segunda semana de la quaresina passada»-, que cl milagro 
sc realizd entre dicz y oncc dc la nochc; que la pierna restituida tenia las 
mismas senalcs que la enferma y cortada; que los padres tardaron dos credos 
a despertar al hijo, profundamentc dormido y sonando que sc untaba con 
aceitc dc una dc las lämparas (40); que no publican la noticia, por la razon an- 
tcdicha, hasta que cl milagro se califiquc, pero la comunican dc momento «para 
que Su. Excelencia y Vuestra Senoria tengan relacidn de la verdad del caso» 
por su conducto; «porque dc aqui hay nruchos que escriben a essa Corte». 
Ferminan con frases semejantes a las dc la carta anterior.

Incoado ya el proceso, escribio cl mismo Cabildo nueva carta al senor doctor 
don .Matias Bayetola y Cabanillas, del Conscjo dc Su Majestad y Regente del 
Supremo de Aragon.

Le felicitan por haber sido nombrado «en acertada prouissidn», un hijo 
suyo del mismo nombre, Arcediano dc Daroca, dignidad a la sazdn del Ca
bildo de La Seo, por el Sr. Arzobispo. Hacen lucgo una simple referencia al 
milagro, sin detalles, y le dicen: «Esta Ciudad tomo por su quenta hacer cl 
processo, en esta caussa, para que a nombre della se haga cl decreto. Trabä- 
jase muy de priessa, pero como las cossas dc communidad suclcn ser largas, 
no hauemos querido diferir a escriuir a Vuesa Merced relacidn dc todo lo su- 
cedido, segün que por dichas probanzas (las del justicia de Calanda) ha cons- 
tado; dexando darla a Vuesa Merced mäs llcna quando se haya concluido y 
dccretado este milagro.» Fecha 19 de junio de 1640.

(38) Vease Integra en el Apendice.
(39) Habia tambien puerla llamada de la Esperanza, lo que pudo dar lugar a la 

confusion, que se advierte en algunas narraciones.
(40) La fräse «dos credos» se lee con toda claridad. Confirma una locucion tem

poral, muy populär en algunas regiones aragonesas. Hacer una cosa en un credo, es 
hacerla en un instante.
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Como se ve, cl Cabildo del Pilar 110 sc descuido cn hacer la notificacion del 
prodigio a los mas clcvados organismos, Corte Real y Regente de Aragon, aun
que lo hicicse privadamentc, ya que nadic podia publicar cl milagro, como tal, 
antes dc que el Prelado lo calificasc, mediante proceso.

ACTAS CAPITULARES

Fallado ya este, celebrd la Corporacion tres sesiones, cn ocho dias, en las 
cuales sc respira cl ambiente conocido.

El 2 dc mayo dc 1641 sc presentd al Cabildo, como embajador dc la Ciudad, 
el jurado Mezquita, con scis ciudadanos, para congratularsc dc la confirma- 
cion del milagro dc Juan Pellicer, cn lo que tanto sc habian intercsado las 
dos corporaciones. El jurado ofrccc, cn nombre dc la Ciudad, constantes de- 
scos dc servir a la Virgen Maria del Pilar y asistir a su Igiesia, a la que dio 
muchas gracias por sus continuas rogativas cn la guerra tan pcligrosa que ame- 
nazaba al Rcino.

Contesta cl Presidente del Cabildo, corrcspondiendole con vivos dcscos dc 
servir a la Ciudad y ponderando «las grandes honras que 1c rcsultavan dc te
ner la ciudad dc Qaragoga cn sus entranas vna Igiesia como esta, primera fuente 
y raiz dc toda la fc dc Cristo cn Espana» (41).

No sabemos si porque cl Prior no asistid a esta sesion, o por no haber 
visto cl jurado dc la Ciudad ambiente propicio, o, cn fin, porque determina- 
ron hacerlo en dos ocasioncs distintas, cl caso fue que a los cinco dias vuclve 
el mismo jurado embajador a nueva sesion, presidida por cl Prior, Sr. Briz, 
con otra mision mas dificil y espinosa, sobre cl mismo asunto.

Abicrta la sesion, proponc cl jurado si, pidiendo expresa licencia la Ciudad 
al Cabildo, consentiria este que viniesen al Santuario y Capilla la Ciudad cn 
corporacion, con cl Cabildo Metropolitano, para dar gracias a la Virgen por 
el milagro y hacer rogativas por las guerras y nccesidades del momento, a con- 
dicion dc que cl Cabildo del Pilar no cstuviesc presente, sino retirado cn su 
casa, ya que mediaba carta de Su Majestad, dc algun tiempo anterior, prohi- 
biendo las conctirrencias dc los dos Cabildos, hasta que Su Santidad resolviese 
en firme sobre cl asunto, por los escändalos que cn talcs circunstancias solian 
producirse. |

Contestb cl Prior cstimando cl cclo dc la Ciudad y prometiendo que, cn 
obsequio a esta, sc haria lo posiblc «como no fliesse peccado». De momento, 
solo dijo que las angustias dc los tiempos eran ocasion propicia para que las 
dos Iglesias se unicscn, dando cjemplo dc obediencia a la Sede Apostblica; y 
que la carta dc Su Majestad no subsistia, porejue si prohibib las concicrrencias 
fue por los’ escändalos que se producian, y estos cesarian con la sobrcdicha 
obediencia. Mas, al rctirarsc cl jurado, resolvib el Cabildo que, si habia dc asis
tir la Metropolitana con la Ciudad, habia dc ser concurricndo las dos Iglesias; 
porque dc cstarsc cn casa los’ del Pilar, «a mäs dc ser un exemplar perjudicial,

(41) Es notable esta sesiön, por las normas de protocolo que resena. El Jurado 
tomö asiento junto al Presidente; el primer ciudadano, entre dos capönigos, y los otros 
cinco, en los Ultimos asientos. Al salir, dos canonigos mäs antiguos acompanan al Jurado 
hasta el facistol que estaba en medio del coro. Tengase presente que la Sala Capitular 
estaba deträs del coro, con acceso por este. 

scria tratar a esta Igiesia como una parrochia o convento». Y enviaron emba
jada a la Ciudad, para comunicarle el acucrdo (42).

No sabemos si llcgo a cclcbrarsc esta funeiön de accion dc gracias y ro- 
gativa, ni hay mäs noticia documcntal cn este sentido.

Hacia cl dia 10 del mismo mes y ano, vuelve a rcunirsc cl mismo Cabildo, 
en otra sesion presidida por cl Prior, para tomar cl acuerdo dc imprimir «un 
tratadillo, cn que cl P. Fr. Geronimo dc San Joseph, descalzo carmclita, des- 
criuc cl milagro, saeändolo de la sustancia del proccsso y calificacibn del senor 
Argobispo, en cl cual va inserta la sentencia. Y tambien se confabulb si era 
convenicntc ir a Madrid vn Sr. Capitular con cl moco del milagro y otros 
fincs a la Igiesia conuinicntcs: y la rcsolucibn desto sc dexb para otro Cabildo».

Tampoco nos fue dado cncontrar cn posteriores actas capitulares mäs no
ticias dc este proyectado viajc. Consta, no obstantc, que sc realizb cn cl mismo 
ano mil seiscientos cuarenta y uno, y que Miguel Pellicer fue presentado a la 
Corte dc Felipe IV, por cl protonotario dc Aragon D. Jcronimo Villanueya y 
por cl prebendado D. Miguel Antonio Frances de Urrutigoiti, Arcediano Ma
yor dc Zaragoza, dignidad^ a la sazon, del Cabildo de La Sco. Sin duda, 
organizaron este viajc cl Prelado y su Cabildo iMctropolitano, sin Intervention 
oficial, al menos, del Cabildo del Pilar.

OTRAS NOTICIAS

Hemos dc consignar todavia dos noticias mäs que nos dan las actas y cartas 
dc dicho Cabildo.

El 4 dc agosto dc 1642 vino a Zaragoza el rey Felipe IV. Su visita al 
Pilar revistio solemnidad extraordinaria, y cl Cabildo cn pleno sc trasladb 
a su alojamiento, para rcndirlc pleitcsia. Al dia siguiente se presentaron 
cn el claustro del Pilar los portcros, archeros y alabarderos reales, a pedir ai- 
bricias al Cabildo, por haber visitado.y hablado al Rey. Mas cl Prior les dijo 
que esta Igiesia estaba exenta dc dar dinero cn albricias, porque sus visitas 
obcdecian a la dcvocibn que los altos personajes tenian a la Virgen. Les dib, 
en cambio, «mucho s libros del milagro de la pierna, y se frieron nmy Con
tent os».

Mäs interesante, por sus noticias, es la carta, a modo de circular, que vamos 
a referir para cerrar este capitulo.

Tenia la Igiesia del Pilar apoderados y colcctorcs de limosnas, no solo en 
provincias espanolas, sino cn otras nacioncs dc la cristiandad, que hacian co- 
lectas pcribdicamcntc, con permiso de los Prclados respectivos.

En el Sur de Francia hubo un colcctor a quicn sc rcvocaron poderes por no 
rendir cuentas, y nombraron como sustituto al Lic. Tomäs Sombrum, cura 
del lugar de Lucarrc, obispado dc Taraba (43). Comunica el Cabildo esta dc- 
terminacibn cn carta circular, a los obispos D. Salvador Diarge, de Taraba; 
Hugo de Lahatud, Obispo de Comenges; Juan Henriquez dc Saletes, Obispo 
y senor dc Lescar, y Aonaut dc Maytics, Obispo y senor dc Olorbn.

(42) La carta del Rey, a que se refteren, existia ciertamente. Fue dirigida al Virrey 
D. Fernando de Borja, y por este, a los dos Cabildos. que la mencionan en sus actas 
respectivas. Pero ya se ve que la interpretaban de distinto modo uno y otro.

(43) Los dos nombres se leen claramente; pero son para nosotros de dificil iden- 
tificacion, asi como algün otro de los que se indican.
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Les ruega que den licencia para las colectas al nuevo apoderado, ofrccien- 
doles participacion cn la misa cantada, que sc cclcbra al alba, en la Santa Ca
pilla—Misa dc Infantes—, y cn la salve, que sc cantaba tambien todas las no- 
ches—en el Rosario dc los mismos infantes—. Y anade: «No dccimos a Vues- 
»tra Revcrencia los muchos y continuos milagros que la Madre dc Dios nos 
»hace, por ser tantos, que han menestcr muchos libros. Solo remitimos a Vucs- 
»tra Rcverencia la sentencia que da la aprobacidn del milagro que hizo cl ano 
»dc 1640, en la pierna dc un mogo, por sei tan portentoso y admirable como 
»vera Vuestra Revcrencia, cuia mano bcsamos, etc.» Fecha, Zaragoza, 15 dc 
mayo de 1643.

Al nuevo apoderado, Lic. Sombrum le remiten, contcstando carta suya cn 
la misma fecha, dos rosarios tocados a la santa imagen; le prometen cnviarlc 
cl libro dc Fr. Luis dc Granada, que les pidio y no tenian de momento; y le 
remiten veinticuatro libros del milagro de la pierna dc Miguel Juan, «por ser 
»la cossa mas admirable que tiene la Iglesia Catholica despues dc los Apds- 
»tolcs aca, y la fundacidn milagrosa desta Santa Iglesia, para que lo de du- 
»plicado Vuesa Merced a los Sres. Obispos; y Vuesa Merced guardc los dc- 
»mas, para personas dcuotas y bien affcctas...».

Terminan con esta las noticias que nos fue dado encontrar, cn relacion 
con el asunto motivo dc cstc capitulo. Hemos crcido de interes describir la 
actitud del Cabildo del Pilar, con detalles y datos que no vimos publicados cn 
las rcfcrencias que circulan accrca del milagro dc Calanda, para disipar toda 
sombra de duda en torno a la historicidad de este portento. Hay otras toda
via, procedentes de la misma fuente, que reservamos para otro lugar, porque 
sc rcficrcn expresamente a la vida del protagonista, cn anos posteriores al mi
lagro.

CAPITULO X

Que fue de Miguel Pellicer despues del milagro

F
ormulamos esta intcrrogacidn, que vamos a satisfacer cn lo posible, sin 

perder dc vista la obscrvacion hecha accrca dc las cualidadcs morales del 
sujeto cn cl que se haya obrado cualquicr milagro, al menos cn el orden 

fisico. No son muchas las noticias que hemos visto publicadas sobre cl tema; 
acaso donde mas abundan cs cn el folleto del Sr. Sancho Izquierdo, del cual 
vamos a copiar las que trac. Anadiremos otras que nos ha proporcionado nues
tra invcstigacion, aunque no todas sean tan favorables al protagonista como fuera 
dc descar. No importa. La mision del investigador es reflejar con fidclidad los 
hcchos, segün apareccn cn documentos fidedignos.

Sc hace mas nccesario, por esta razon, distinguir bien lo cicrto de lo in- 
cicrto, y podemos adelantar, desde lucgo, que ninguno dc los documentos que 
vamos a estudiar puede autorizar, cn toda su amplitud, las' cspccics calumniosas 
y denigrantes que lanzaron sobre la vida dc este mozo aragones algunos dc- 
tractorcs del milagro, con la vana pretension dc obscurcccrlo o negarlo.

I’RESENTACION ANTE LA CORTE DE FELIPE IV

Nada diccn expresamente las actas capitulares accrca dc este episodio, si sc 
cxccptüa cl proyccto dc viaje a Madrid discutido cn sesidn por cl Cabildo del 
Pilar, del que ya sc hizo referencia. No era tampooco este un asunto capitular, 
y menos cn las circunstancias que dejamos resenadas.

Sc ve, no obstante, referido por varios cronistas, entre ellos el P. Jerbnimo 
Briz, S. J., que vid en aquella ocasion a Pellicer, con todos los Padres del Co- 
Icgio dc la- Compania cn Madrid, y aparece graficamcnte rcproducido cn es- 
tampas, grabados y lienzos, entre ellos, el mas conocido de Pescador.

Acompanaban a Miguel Juan cn esta ocasion, segün dice el Sr. Sancho Iz
quierdo, cl protonotario dc Aragon, D. Jeronimo Villanucva, a quien habia no- 
tificado por carta el milagro el Cabildo del Pilar, y D. Miguel Antonio Fran
ces, Arcediano Mayor de Zaragoza, en el Cabildo de La Seo, como ya se dijo.

Presentados cn la sala dc audiencia ante el Rey, acompanado de sus corte- 
sanos, empezd Felipe IV hacicndo a Miguel Juan preguntas que este contes- 
taba, con la natural turbacion y embarazo. «Cuando acabo, se oyo un mur- 
mullo general de fe, de entusiasmo y de ternura reprimido solo'por la pre- 
sencia del monarca que, visiblemente impresionado, pregunto al dicho arce
diano y ai protonotario dc Aragon si se habia puesto algün reparo al milagro 
por el pueblo, o los letrados y hombres doctos.
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—Tanto los padres dc cstc dichoso mozo —respondio cl protonotario don 
Jerönimo Villanucva— como sus deudos, y miliares dc personas dc Calanda 
y dc todos los pueblos vccinos, cstän contcstes cn afirmar que cl cs cl mismo 
que han visto, por dos anos y medio, sin pierna y ahora le ven con ella. Y cn 
esto convicnen unanimemente los cirujanos del hospital dc Zaragoza... y Za
ragoza entcra, que le ha visto pedir limosna cn las puertas del Pilar.

— CY las autoridades eclesiasticas? —insistid cl monarca.
—Senor—contesto cl arcediano—, interesandose la ciudad dc Zaragoza, como 

era justo, cn cstc succso, determind que sc hicicra instancia juridicamcntc para 
la averiguacidn del milagro... Incodsc cl proceso, hicicronse averiguacioncs, 
examindse con juramento a una gran muchcdumbrc dc testigos, y el resultado 
dc todo ha sido, como habrä llcgado a oidos dc V. M., que el arzobispo dc 
Zaragoza don Pedro Apaolaza ha calificado cl succso dc indubitable milagro, 
dando sentencia solcmnc y mandando publicarla por todas partes.

—Ea, pucs—rcplicd cl rcy, Icvantändosc del asiento con los ojos humede- 
cidos dc lagrimas—ya no nos toca discurrir y razonar, sino crcer y alcgrar- 
nos como buenos hijos de la Iglesia.

Y llcgändosc a Pellicero, que le contcmplaba atdnito, abajdsc ante cl, hin- 
cando una rodilla cn tierra y hacicndolc dcscubrir su pierna dcrccha, la adord 
bcsändola con ternura en la parte donde habia sido cortada.»

PADRINAZGO DE ALGUNOS BAUTISMOS

Del mismo ano 1641 consigna otra noticia cl folleto dc referencia. Es una 
partida sacramcntal del libro dc «Bautismos», fol. 38 v., dc la parroquia dc 
Molinos, provincia dc Teruel, dioccsis dc Zaragoza. La partida sc concreta 
al bautismo dc Jusepe Fabra, cl 14 dc junio del susodicho ano; y dice que 
fucron sus padrinos «Miguel Juan Pellicero, mancebo natural dc Calanda, cl 
que la Virgen del Pilar por su intercesion, habiendolc cortado cn Caragoya 
una pierna toda y enterrada cn el cimcnterio del Ospital dc Ntra. Sra. dc 
Gracia a cabo dc dos anos y cinco meses, estando cn Calanda vna noche dur- 
miendo y al despertar sc allo con dos piernas y habia sonado que se untaba 
la parte cortada con cl accytc dc las lämparas dc Ntra. Sra del Pilar... etc. Ma- 
drina, Ana Ortuno. Los agüelos eran naturales dc Molinos. Moss. Pedro Gra
nen, V.° de Molinos». Ccrtifica la copia dc esta partida, con fecha diez dc fc- 
brero dc mil novecicntos dos, D. Gregorio Flcta, cura a la sazon del citado 
pueblo 644).

Dos noticias mas recogc y copiamos del citado publicista, para terminar 
esta larga referencia. Las dos localizan a Miguel Pellicer en su pueblo natal, 
cn circunstancias concretas. Sc trata dc sendas partidas sacramcntalcs del libro 
primero de «Bautizados» dc la parroquia dc Calanda, en cl cual, al folio 140, 
se consigna, cn 15 de agosto dc 1643, cl bautismo dc Maria Gaibar Valles, hija 
dc Juan y dc Maria: Padrino, «Juan Pellicero, el del Milagro»; y al folio 155, 
en 26 dc octubre dc 1645, el de una sobrina del mismo, Maria Pellicero Lop, 
de la que aparcccn siendo padrinos Mariana Mendez y «Juan Pellicero, cl del 
Milagro».

(44) Vease folleto eit., p. 24, y esta partida, con las otras que se citan, en nuestro 
apendice.

VIAJE POR VALENCIA Y MALLORCA:

Como fruto dc nuestra investigacion, podemos anadir algunas noticias mas, 
que cstimamos ineditas y que resultan perfectamente compatiblcs con las fc- 
chas ultimamente indicadas.

Dc un viaje dc Miguel Pellicer, de paso al menos, por Valencia, da cucnta 
cn 1642 al Cabildo del Pilar por carta su apoderado cn aquella ciudad, Esteban dc 
Romaguera (45). La carta sc concreta a comunicar que ha pasado por aquella 
ciudad Miguel Paliser—asi le Hama—; que la poblacion ha rccibido gran con- 
tento dc ver cl milagro obrado cn el por la Virgen «y queda cl Sr. Arsobispo 
muii contcnto dc uer cl moso». Mas a rcnglon seguido indica al Prior y Ca
bildo la convcnicncia dc que ocupen a Pellicer cn algün scrvicio, que le deje 
adscrito dc por vida a la Santa Casa del Pilar; porque los scnorcs de Valencia 
sc han extranado de vcrlc vagando dc una parte a otra, sin ocupacion alguna.

La carta esta cscrita con el cxclusivo objeto dc comunicar esta noticia; 
lo cual indica que Miguel Pellicer ni habia sido dcpcndicntc o ministro seglar 
del Pilar antes del milagro, como algunos contradictores han querido suponcr, 
ni quedo adscrito tampoco al servicio del templo, despues del prodigio. Mas 
bien expresa con toda claridad que realizaba un viaje por lugarcs de Levante, 
a su arbitrio y voluntad, sin comision o mandato alguno del Cabildo del Pilar; 
e insinüa que, a juicio del apoderado, llcvaba una vida facil, sin aplicarsc al 
trabajo, con cicrta sorpresa no muy agradable de los senores dc Valencia. Por 
eso sugierc al Prior, en nombre dc D. Lorenzo Marcilla, gran bicnhcchor del 
Santuario, y cn cl suvo propio, que convcndiia ocupailc cn algün oficio o mi- 
nistcrio dc la Santa Casa (46).

No rccibio mal esta insinuacidn el Cabildo, si bien hemos dc confcsar que 
no acompano cl exito a la bucna voluntad de la corporacion y dc su apo
derado. .En encro dc 1645 consigna cl borrador dc caitas dos, inmediata una a la 
otra, dirigidas rcspectivamcntc al Virrey de Mallorca y a un personajc que 
parcce ser su sccretario o protonotario.

En la primera de ellas, despues dc felicitar al \ irrcy por su prospera navc- 
gacion y arribada a la isla, y dc rogarle que envic pronto a Madrid la recau- 
dacion dc salarios de la Tesoreria dc Aragon, porque sobre esos salarios van 
consignados dos mil ducados como limosna para terminar la verja de plata 
del Camarin dc la Virgen del Pilar, dice, a nuestro objeto: «A esse Rcy’no lle- 
»garä Miguel Juan Pellicer, que cs en quien la Virgen Santisima obro aquel 
»portentoso milagro dc rcstituirle la pierna; ha querido por su deuocion passar 
»a el, para hacer limosna a la Virgen. V. S. lo ampare, como cossa desta

(45) Estos apoderados los nombraba expresamente el Cabildo del Pilar, dentro y 
fuera de la diöcesis, y les otorgaba poderes notariales. De ordinario, no eran locales, 
sino que tenian una circunscripciön mäs o menos extensa. Los de fuera de la diöcesis 
tenian a su cargo regiones enteras. Su misiön era propagar la devoeiön al Pilar, con 
falletos, cstampas y otros objetos piadosos, y organizar las colectas de limosnas. A este 
fin, ellos solicitaban la licencia de los Prelados rfspectivos, nombraban colectores lo
cales y disponian todo lo concerniente a la cuestacion. Periödicamente, rendian cuentas 
al Cabildo, y a veces se destacaba un canonigo visitador, en inspecciön de estas pro- 
curaciones. La noticia puede verse en las Actas Capitulares, a cada paso. (Vease la carta 
Integra en el Apendice.)(46) D. Lorenzo Marcilla, conde de Montoro, tenia patronato de algunos beneficios 
o racioneros del Pilar. (Actas, tom. eit., fol. 224 r.)

Nötese, ademäs, que esta carta es confidencial y autografa. Hay otras tambien de 
Romaguera y firmadas por el, mas escritas por amanuense.
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Hasta el 24 de febrero no llego al destinatario esta carta. Dos dias mas 
tarde contcsta, por su secretario, acusando recibo dc la carta, papclcs, podcr 
y demäs, que con el pliego vem'an. Y despues dc la data, anade dc propia mano 
cl Virrey, antes de firmar, y con referencia al urgente asunto dc las limosnas: 
«Sin perder un instante de tiempo, obrare en encaminar esta matcria a la dc- 
»bocion de la Virgen y serbicio de esa Santa Casa; y empezare esta tarde 
»rcbocando dos ^onbrones? que Ilcgaron de Espana antiyer, para ayudar a co- 
»nocer lo que este otro del milagro rccoje, al quäl aplicare vn tutor, que lo 
»ha bien menestcr, que tambien le sirba dc ayo, para las costumbrcs. V. S. fi'c 
»de mi, que con mucha atencion mirare el acicrto desta causa».

En esta fecha, 26 dc febrero de 1647, quedan interrumpidas, cn la Colcc- 
cion dc Cartas y Actas capitulares, las noticias relativas a Miguel Juan Pellicer. 
Es ya cn 1652 cuando sc registra otra carta del Cabildo al duque dc Mon- 
toro, virrey de Mallorca, cn la cual no hay referencia a nuestro asunto. Sc 
concrcta a dar gracias al virrey por la limosna dc eien libras jaquesas, remiti- 
das por mano del doctor don Juan Castcldasses, canonigo elcgicfo por cl Ca
bildo del Pilar cn ese intervalo, que viajaba, hacia cl ano indicado, por Ma
llorca, Menorca e Ibiza, enviado por Felipe IV, como visitador dc sus reales 
haciendas.

Roma- 
procu- 
la cual

sencillo

los dos

De las cartas que acabamos dc transcribir a la letra, cn lo que a nuestro 
asunto se refierc, no puede dcducirsc con certeza que fin tuvo la vida dc Mi
guel Juan Pellicer. Cabe, no obstante, formular juicio acerca dc su conducta, 
posterior al milagro. No ha dc scrle muy favorable; mas tampoco debe pasar 
de lo que autorizan los documentos.

Se observa en principio, con toda claridad, que Miguel Juan, despues del 
milagro, no volvio a la vida sencilla dc trabajo agricola que llcvaba hasta ocu- 
rrirlc cl accidente, cn que sufrid la fractura dc la pierna. Ni tampoco sc dedied 
a ocupacidn seria, como advierte al Cabildo su procurador valenciano, n-----
gucra, en mil seiscientos cuarenta y dos. Antes bien, la carta dc este 
rador insinüa que se va acostumbrando a vida fäcil de vagancia, dc 
conviene sacarle.

cQue causas han podido influir cn este cambio dc costumbrcs del 
mozo labrador?

Puede sospecharse humanamente que fueran parte cn este sentido 
anos y medio que estuvo lisiado, viviendo, aun entre penas y trabajos, de la 
limosna de los fielcs; y luego los agasajos, atenciones y admiracidn universal 
dc que se vid objeto, a raiz del milagro, hospedado con sus padres muy pro- 
bablemente cn cl claustro canonical del Pilar, cuando vino a dar gracias a la 
Virgen; mas tarde, en viaje a la corte dc Felipe IV. No obstante, sabemos, 
documentalmente, que cuando regresd lisiado a casa dc sus padres, se afa- 
naba en trabajar lo que buenamente podia; que durante su estancia cn Za
ragoza, inmediatamente despues del milagro, confcsaba y comulgaba con fre- 
cuencia... Misterios son estos de la vida moral humana, que no pueden facil- 
mente explicarse. Es preciso atenerse a los hcchos.

En esta confusidn aparece claro que no era dependiente o ministro scglar 
del Pilar cuando sucedid el milagro, como quieren suponer los adversarios, sin 
mas fundamento que la malcvolencia calumniosa; ni quedo adscrito tampoco 
al servicio de la Igiesia, al menos en los anos que inmediatamente siguieron 
al prodigio.

Habian pasado ya cuatro anos, cuando aparece en Mallorca, como procu- 

rador del Cabildo. Cicrtamcntc, los documentos expresan que tambien alli sc 
deid llcvar dc la misma vida dc vagancia que en la pcninsula. Pero es asimismo 
verdad que le acompanaban a la sazon, como colectores o depositarios de las 
limosnas, suietos nada recomendables. A uno dc eilos, Jusepe Esteban, hubo 
dc cncarcclar cl virrey, como hemos visto. Dc Pellicer no dice sino que cqn- 
vicne tcncrle bajo la vigilancia dc persona gz/e lo sea, para que esta sc cuide 
dc las limosnas y dc las costumbrcs del mozo del milagro.

Todo ello indica que Miguel Juan era debil dc caräcter, de voluntad ductil, 
fäcilmcntc maneiable; circunstancia que aprovechan otros, mas culpablcs que 
cl, para haccrlc desviar por caminos poco ejemplares. No trato dc cxcusai le. 
Ticne su tanto dc culpa: no supo correspondcr, cn esta ocasion, al favor ex- 
traordinario rccibido dc la Virgen del Pilar. Mas tampoco seria cristiano, ni 
aun de sola justicia y prudcncia natural, agravar esta culpa mas dc lo que au
torizan los datos conocidos.

Por esto, cuando el Cabildo contesta la carta antcdicha, haciendose cco dc 
rcfcrcncias desfavorablcs a Pellicer, recibidas, a lo que parece, poi otro con- 
ducto, y encarga al virrey que tomc, sobre cl terreno, las piov idencias que 
cstimc mas oportunas, y dice que si estas no logran el cfecto dcscado, lo co- 
munique dc nuevo al Cabildo, para adoptarlas, por su parte, mas fuertes y 
cnergicas, cl virrey contcsta, a correo seguido, que revoca inmediatamente a 
dos rccien llegados de la pcninsula, para conocer cn cl asunto dc las limosnas, 
y que nombra un ayo dc su confianza para ordenar la vida dc aqucl mozo, 
que bien lo necesitaba. La interpretacion de la fräse es clara. El vincy juzga 
necesario y suficiente un ayo para que el mozo entre cn vida mas morigerada. 
En cambio, a uno de sus acompanantes hubo de mcterlo cn la caicel y cxpul- 
sar dc Mallorca a otros dos.

Esta carta parece alcanzar imph'citamente, con salpicaduias, hasta al pio- 
curador Romagucra, por svs desaciertos, que no diremos culpablcs, cn la clcc- 
cion dc comisarios que, segün parece, enviaba el mismo dc \ alcncia a Ma
llorca. Y rcvcla, por otra parte, cl interes y la cncrgia del viricv en ordenar 
cl asunto dc las limosnas. Llcva la carta fecha dc 26 dc febrero dc 1647 ; y a 
partir dc ella no cncontramos mäs noticias cn cartas, que ya no las hay, del 
virrey, ni cn actas capitulares.

SU MUERTE

(jCuäl fue la rcaccion dc Miguel Juan Pellicer y como termino sus dias? 
Cualquicr hipdtesis que sc formulc cn cstc punto, no alcanzarä mäs valor que 
cl dc simple conjctura, mäs o menos fundada, cn las circunstancias y ambiente 
que rcvclan los documentos de nuestra referencia.

No parece cn modo alguno probable que Miguel Pellicer pasase dc Ma
llorca a Ccrdcna, a pesar de la insinuacidn del Virrey al Cabildo, cn su pri
mera carta, sobre la posibilidad de propagar la dcvocidn a la \ irgen del Pilar 
cn aqucl reino. La propaganda llegö algunos anos mäs tarde; pero no sc hace 
referencia alguna a Miguel Pellicer cn la documentacion que hemos visto a 
este proposito y dc la que dimos antes noticia.

Logra mayor probabilidad la conjctura dc que, por el momento, quedo 
en Mallorca.’ Y alli, o modero su conducta, atcmperändola a su antigua 
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vida, mas ejemplar, o, no pudiendo sufrir la estrecha e inflexible vigilan- 
cia a que le sometiö el Virrey, tomo rumbo a la Peninsula. Tampoco esta 
lejos dc la probabilidad, en cl pcor caso, que el Cabildo, al vcrlc incorregible, 
le retirase sus poderes y se desentendiese dc el; o que cl Virrey, por propia 
iniciativa, le destituyese de su procuracidn y le obligase a salir dc la isla.

En cualquiera dc las tres Ultimos hipotesis hemos dc ver todavia a Miguel 
Pellicer reducido dc nuevo a su triste condicion dc pordioscro, mendigando 
dc pueblo en pueblo y no ciertamcnte con la aurcola dc aplauso y entusiasmo 
con que le recibian las gentes cn tiempo anterior.

Y no olvidemos la hipotesis mäs cristiana dc que el mismo, avergonzado 
y arrepentido de pasadas ligerezas, saliese de Mallorca para Espana, esperando 
cl fin de sus dias en oscura vida y expiatoria condicion de mendicante. Sc dirä 
acaso que esta sca la suposicion menos probable, dados los antecedentes inmc- 
diatos del sujeto. Es cierto y nada he de oponcr, humanamentc pensando. Mas 
cuando se formulan hipotesis en las que puede jugar la gracia divina, es cicrto 
tambien que esta siguc caminos que no sabe ni puede abrir la sola prudencia 
humano.

En cualquicr caso, la supuesta muerte de Miguel Pellicer, cn Vclilla dc 
Ebro, el 12 de septiembre de 1647, nos da una fecha que puede conjugarsc 
pcrfcctamcnte con la anterior, suponiendo su salida dc Mallorca cn marzo o 
abril del mismo ano.

Y he dicho supuesta muerte porque el documcnto de cönstancia no cs dc 
absoluta certeza, aunque se aproxima a ella notablemente. Lo copiare, para 
terminar :

«Don Juan Bautista Vivas, cura propio dc la Iglesia parroquial dc la Asun- 
»cion de Nuestra Senora de la villa dc Velili'a dc Ebro, provincia y dioccsis 
»de Zaragoza,

»Certifico: Que en los libros sacramcntalcs dc la de mi cargo, tomo sc- 
»gundo de defunciones, al folio trcscientos veintidos se halla la partida, en cuya 
»parte superior se lee «1647», que indica el ano; al margen, «Miguel Pellicer, 
»j?obre de Calanda»; como adicion y con distinta letra: Mota: Se cree que 
»este fue al que Maria Santisima del Pilar le restituyo la pierna que se le cortd, 
»segun consta por tradicion»-, y en el cuerpo dc la partida: «A doce dc sep- 
»tiembre murio Miguel Pellicer; dixo que era dc Calanda y lo traxeron aqui 
»de Alforque mäs muerto que vivo y el que lo traxo dixo que cl Vicario dc 
»Alforque lo habia confesado. Con todo esso lo bolvi a conffesar y dixo algo 
»y le administre el sacramento de la uncion y se enterro en el cimcnterio. 
»Mossen Nicoläs Portal».

»Hasta aqui es fiel copia de su original. Y para que constc libro la pre- 
»sente, que firmo y sello cn Velilla de Ebro, a 19 de febrero dc 1902. Juan 
»Bautista de la Concepcion Vivas.» (50)

La partida transcrita demuestra con toda certeza que en el pueblo y fecha 
dc referencia murio y fue sepultado un «Miguel Pellicer, pobre de Calanda». 
Mas la identificacion de este con el sujeto del milagro no alcanza la misma 
certeza documental, aunque tenga una probabilidad mäxima, de equivalenciä 
con la certeza moral. Son muchas las coincidencias de nombre, apellido, lugar 
de nacimiento y condicion de pordiosero, en fecha que puede conciliarsc con 
las vicisitudes del protagonista de este milagro, segun queda indicado.

Si la nota marginal dc la partida, aunque de otra mano, fue coctänca al 
succso, la probabilidad alcanzaria certeza. Si cs notablemente posterior, queda 
en su valor indicado. Correria parejas con la tradicion populär, inmemorial cn 
Vclilla dc Ebro, que afirma la identificacion.

A mayor abundamiento, se ha visto hasta nuestros dias una vieja lapida, 
cn azulcjo, colocada cn vetusta pared dc la casa parroquial, aledana a un an- 
tiguo cementerio, ya abandonado hace anos y sin practicar la monda total como 
ha sucedido muchas veces, que indicaba el lugar dc la sepultura dc Pellicer. 
Mas tampoco seria cficaz la investigacion cn este punto, por tratarse dc entc- 
rramiento cn fosa comun, que hace imposible la identificacion de rcstqs, co- 
rrespondientes a la läpida; ni podna proporcionar, en cl mejor caso, mäs que 
indicios. . .

Estuvimos en este simpätico pueblo situado a la misma orilla del Ebro. Es- 
cuchamos a los mäs ancianos, que nos referian palabras oidas en su nincz dc 
los mäs ancianos entre sus antepasados. En todos es firme la conviccion dc que 
Miguel Pellicer, enterrado alli, era cl sujeto del milagro dc la pierna. Partici- 
pamos de su conviccion en cl caso; nos place respctai y deferir a las tradicio- 
ncs dc los pueblos, cuando denen honda raigambre cn cl alriia populär y sc 
ofreccn, no como simples consejas o leyendas, sino con fundamento serio, que 
una critica serena, sin prejuicios ni segundas intencioncs, no puede despreciar.

Era nucstro proposito estudiar algo directamente: ver, sobre todo, aquella 
nota marginal de la partida de defuncion, para conjcturai dc algun modo su 
fecha. Mas no pudimos ver ni läpida, ni partida sacramental, ni archivo parro
quial, ni templo tampoco, sino un esqueleto de muros calcinados, aunque con 
una restauracion provisional. Y es que, antes que nosotros, tambien por Ve
lilla habian pasado los rojos.

Mas demos por cierto que no pueda conocerse cl fin de la vida de Miguel 
Pellicer. Y concedamos en supuesto—no lo admitimos que esa vida degene- 
rase moralmente hasta lo sumo y terminase cn un desastre, como han querido 
algunos impugnadores dc este milagro. ^Podria deducirse de aqui argumento 
contra la verdad historica del prodigio? No nos detenemos a contestar, porque 
ya dimos la respuesta por adelantado. 1 an solo rccordarcmos, para tranquilidad 
de almas timidas, un pasajc evangelico: r

Habia curado Jesus, refiere San Lucas (cap. X\ II), a diez leprosos; y 
dc los diez, solo uno, que era samaritano, volvio a darlc las gracias por su cu- 
racion. Y tomando Jesus la palabra, dice: «iAcaso no han sido diez los cu- 
rados? Y los otros nueve, c donde estän? (No ha habido quien volvicsc a dar 
gracias a Dios, mäs que cstc extranjero?» La ingratitud dc los otros no quito 
realidad al milagro, obrado cn ellos por cl Maestro.

(50) Folleto del Sr. Sancho Izquierdo, pägs. 24-25.
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CAPITULO XI

cia cn la dcscripcidn. Dice que la publicada cn los Pai'ses Bajos fue autorizada 
3or el canciller dc la Universidad de Duay, Jorge Calvcncrio, doctor en Teo- 
ogia y Prior dc la Igiesia dc San Pedro, quicn escribe en su decreto: «Ha- 
liendo leido este admirable milagro, en el quäl se. ve que Nuestra Senora del 
Pilar o columna, a cierto joven le restituyd la pierna derecha, que dos anos

Noticiario del milagro dc Calanda
o tardo mucho tiempo a iniciarsc ia publicacion dc este milagro, que 

sc ofrccc abundante cn la repüblica de las Ictras, ya como simple no- 
ticia, ya como narracion o apologia.

PRIMERAS PUBLICACIONES EN ESPANA

Y EN EL EXTRANJERO

Al parecer, sc adelanto a los demäs cl historiador y critico D. Jose Pellicer 
y Tovar, que hace mencion dc cl «por su notoricdacl y fama publica», cn su 
Aviso de 4 de jnnio de 1640, vispera dc la incoacion del proceso (51).

Dictada ya la sentencia, el 10 de mayo siguiente, acordaba cl Cabildo del 
Pilar imprimir un opüsculo del P. Fr. Jerdnimo dc San Jose, carmclita, con 
cl titulo «Compendio del proceso y sentencia de calificaciön del milagro de 
Calanda». Va dedicado a Felipe IV, a quien se le entrego, con ocasion dc la 
visita que el mismo protagonista le hiciera en la Corte.

En 1642, el doctor en Medicina Pedro Neurath, alemän, publicaba en Ma
drid un opüsculo, con el titulo: «Miraculmn Divae Vir'ginis, qnae Caesar- 
augustae crus püero dbscisum restituit, anno 1640, 29 martii.» (Matriti, Typo
graph, regia, anno 1642.)

El autor paso por Zaragoza, donde obtuvo minuciosa Information del mi
lagro y proceso. Escribe en latin correcto; cita la bula de Calixto III y cl 
acta notarial de Zaporta; y dedica su narracion al Marques de Carctto, ma- 
riscal de los ejercitos imperiales y legado extraordinario ante el Rey de Es
pana. La publicacion va con triple ccnsura, ademäs del permiso real. El primer 
censor, P. Jeronimo Briz, S. J., del Colegio Imperial de Madrid, dice, a modo 
dc prologo, que conocid al protagonista del milagro y a sus padres cn Zara
goza, y asimismo al licenciado Estanga; que vio despues a Miguel Juan cn Ma
drid, cuando le llamo el Rey Catolico; que se veia en la pierna schal o es- 
tigma de la restitucion, y que le vieron todos los Padres del citado Colegio. 
Al final del folleto se incluye la nota de que la referencia del milagro fue in- 
cluida en sus «Anales», por D. Tomäs ’lamayo de Vargas, cronista real dc 
las Espanas e Indias, en las adiciones de Fr. Alfonso Veneri, O. P., publica- 
das cn espanol, en Alcalä.

En aquellos mismos anos escribieronse, en distintas lenguas, sendas narra- 
ciones del milagro, para su divulgacidn. De una dc ellas parece ser Version 
espanola la impresa cn el folio, cosido al manuscrito, de que hicimos referen-

(51) Tomamos estos datos de la introducciön a la «Copia literal y autentica del 
proceso», publicada en 1829, en Zaragoza, imprenta de F. Magallon (Arch. Cat. del Pilar; 
sin sign. especial; localizada con el manuscrito).

Portada del opüsculo del Dr. Neurath.

habia tenido cortada, he juzgado ser digno dc que se estampe y se publique 
por toda la redondez dc la tierra, a mayor gloria de Dios y de la Virgen 
Santisima, su Madre, como evidentisimo argumento de nuestra fe catolica, que 
confiesa la rcsurreccidn de los cuerpos. Dada en Duay a veinte y siete de 
marzo de 1642.»

En Münster (Alemania) hizo publicar este milagro cl Conde de Penaranda, 
con cl siguiente testimonio: «Santa y religiosamcnte juro que «vi con niis ojos al 
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joven nombrado; que le di limosna, toque las piernas y en el venere la po- 
tencia y misericordia de Dios...» Y lo firma asi: «Gaspar de Bracamonte, Conde 
de Penaranda.»

Aparece despues en obras y tratados de distinta naturaleza, dc los que he
mos de limitarnos a citar sus titulos. Lo incluyo en su «Manuductio ad con- 
versionem mahometanorum» el P. Tirso Gonzalez, S. J., general que fue dc 

la Compania, quicn 
afirma habcrlo prcdica- 
do muchas vecc.s a los 
infielcs. (Edit. Matrit, 
t. I, üb. 3, 1672.)

Lorenzo Crisogono, 
cn su «Mund. Marian», 
Edit. Patav. 1651, p. 2, 
d i s c . 17. Guillermo 
G u p p emberg, «Atlas 
Marian», t. I, imag. 231, 
cdic. de 1672. Fuertes 
dc Viota, «Historia de 
Nuestra. Senora del Pi
lar», milagro 7. Felix dc 
Amada, canonigo del 
Pilar, «Compendio de 
los milagros de Nues
tra Senora del Pilar», 
milagro 44. Fray Anto
nio de Arbiol, «Dispu- 
tationes selectae», disp. 
8, art. 1, sig. 8. Y otros 
escritores dc obras dc 
dificil büsqueda, o ago- 
tadas al presente.

"• >: ! rJ .V"., ' , / hj;,, fcrXiaa t/gr.'. auf /Ml'*? ■' L/tAfarM I iWnM tfttfjfr
.A’.’iy WlUJ

Portada del manuscrito.—Grabado en cobre.

PUBLICACIONES

RECIENTES

En epoca ya rccicn- 
te se incluye la narra
cion del prodigio cn 
«Los milagros de la 

de la Virgen», n. LVII, publicacion del historiador aragones D. Cosme Blasco, 
Zaragoza, 1881; y en el «Compendio histdrico de los milagros de Nuestra 
Senora del Pilar», publicado por la revista «Anales del Pilar» y dedicado al 
Congreso Catolico, en 1890.

Merecen cspecial mencibn los «Apuntes historicos» sobre la tradicion del 
Pilar, del P. Nazario Perez, S. J., Zaragoza, 1930; obra bien pensada y es- 
crita con recto espiritu critico, en la que estudia nuestra gloriosa tradicion, 

cn sus distintos aspcctos, dedicando un capitulo a la sentencia del milagro, 
que transcribe Integra.

Y, por ultimo, cl folleto titulado «El milagro de Calanda», editado por la 
Junta del Ccntcnario del Pilar, Zaragoza, 1940, y debido a la prestigiosa pluma 
del Rector Magnifico dc nuestra Universidad, Excmo. Sr. D. Miguel Sancho 
Izquierdo. Este ilustrc publicista ha logrado poncr su crudicion al servicio dc 
su dcvocion a la Virgen del Pilar, v nos ofrccc una scrie dc documentos, par- 
tidas sacramentales y actas notariales, que realzan la verdad del milagro, es- 
tudiado hasta en su aspccto folklorico.

Incluye, ademäs, algunas invcstigacioncs y articulos de prensa intcresantes 
dc otro ferviente pilarista, dc buena memoria, D. Carlos Riba Garcia, decano 
que fue dc la Facultad dc Filosofia y Letras dc nuestra Universidad, laurcado 
por cl Consejo Superior dc Invcstigacioncs Cientificas.

Y asimismo algün documento aportado por los hermanos Albarcda, cuyo 
prestigio cn arte cscultorico religioso y cn critica artistica general cs bien 
conocido en nucstros dias.

Aprovechamos largamente los datos dc este folleto cn uno dc los aparta- 
dos dc nuestro trabajo.

COPIAS IMPRESAS DEL PROCESO

Del proceso sc han hecho, segün nucstros datos, cuatro publicacioncs im- 
presas dc otras tantas copias notariales. Una, cn 1808, en extracto, por el pres- 
bitcro D. Eusebio Ximcncz, secrctario del Cabildo y mäs tarde canonigo. Otra 
copia literal, cn 1829, imprenta de Francisco Magallon, Zaragoza, que tenemos 
a la vista. La tcrccra, cn Madrid, imprenta dc Viuda c Hijo dc E. Aguado, 
cn 1872. Y la ultima, cn Zaragoza, 1892, imprenta dc Mariano Salas. Son todas 
cllas cdicioncs, sin comentario cspecial, y estän agotadas hace ya tiempo.
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CAPITULO XII

El milagro de Calanda y el Padre Mir
JUICIO DEL ILUSTRE APOLOGISTA

ACERCA DEL MILAGRO DE CALANDA.

PRIMEROS CONTRADICTORES

D
e intento hemos dejado, para cerrar este trabajo, la referencia que del 
prodigio hace cl ilustre jesuita P. Juan Mir y Nogucra, cn su monu
mental obra «EZ Milagro» (52).

Adclantamos con la mayor satisfaccion que cl P. Mir no solo defiende sin 
rcservas el milagro de Calanda, sino que incluye una copia Integra de la sen
tencia, vertida en espanol, «para que vean todos con que peso y atencion mir an 
los Prelados de la Iglesia los heebos extraordinarios y con cuänta diligentia 
y consejo saben cumplir las prescripciones dadas por el Concilio tridentino».

Mas no todos habian dc cntcndcrlo asf. Este milagro, que, cn fräse del docto 
escritor, llcno a Espana y a la Europa entcra de admiracion, tan razonada- 
mente discutido y äutenticamcntc probado, no logro convcncer al Dr. Stilling- 
fleet, a cuyo encuentro salio cl P. Eduardo Worsley, S. J., haciendo luz cn sus 
observacioncs y razonando cumplidamente la sentencia del Arzobispo zara- 
gozano.

EL CARDENAL DE RETZ.—SUS MEMORIAS

El ano 1654, pasados tf|ce a partir de la fecha en que sc dicto la sentencia 
declaratoria de este milagro, pasaba por Zaragoza cl Cardenal dc Retz, que sc 
dirigia de Santander a Levante, para cmbarcar cn Vivaros, o Vinaroz, como 
interpreta cl P. Mir.

No se detuvo cl ilustre viajero muchos dias cn nuestra ciudad; o porque 
no entraba cn sus planes una mas larga estancia, o porque, dclicado dc salud, 
en opiniön del sobredicho escritor, andaba con urgencia cn busca dc mas bc- 
nigno clima.

Nada diria esta noticia a nucstro propdsito, si no fuese porque anos mas 
tarde, ya fallecido cl Cardenal, se publicaron, como obra postuma suya, unas 
tituladas Memoires—Memorias—, cn las que dedica al milagro de Calanda una 
referencia, que consigna en nota cl P. Mir, y vamos a co ?iar a continuacion, 
para hacer dc ella un comentario algo mas extenso que el dedicado por el ilus-

(52) Ediciön de 1895, Madrid; pägs. 384-389. 

tre jesuita. Lo cstimamos pertinente, porque en la narracion del Cardenal de 
Retz prctcndicron fundamentar posteriormente negaciones e insultos algunos 
obispos protestantes.

Dice cl Cardenal en sus Memorias: «Cctte Eglisc—cl Pilar—cst belle... 
»L’on m’y montra un hommc qui servait a allumer les lampes, qui y sont cn 
»nombre prodigieux, et l’on me dit qu’on l’y avait vu sept ans a la porte dc 
»cctte eglisc avcc un seulc jambc. Je l’y vis avcc deux. Le Doyen avec tous 
»les chanoines m’ assurcrcnt que toutc le yille l.’avait vu comme eux, et que 
»si je voulais cncore attendre deux jours, je parlerais ä plus' de vingt millc 
»hommes, meme du dehors, qui l’avaient vu comme ccux dc la ville. II avait 
»recouvre la jambe, a cc qu’il disait, en se frotant dc 1 huile dc ces lampes. 
»On cclebrc tous les ans la fete dc ce pretendu miracle, avec un concours 
»incroyablc dc peuple, et il cst vrai qu’encore ä unc journee dc Saragosse, je 
»trouvai les grands chcmins couverts de gens de toutc soitc dc qualites qui 
»y couraicnt.» Memoires, 1717, t. III, p. 339 (53).

EL COMENTARIO DEL P. MIR Y EL NUESTRO

El P. Mir, al comentar este pasaje de las Memoiias del cmincntisimo, sc 
ha concrctado a deeir que aquel pasaba enfermo por Espana, con tal premura, 
que no veia cl dia de llegar a su puerto de embarque, donde 1c esperaba don 
Juan Jose dc Austria con una galera para conducirle al final dc su viaje; que 
por esta razon oye, sin detenersc a comprobarlo, el testimonio que le ofrccen 
cl deän y candnigos' del Pilar: que ha cometido dos crrorcs, cl de atribuir cl 
milagro al accite de las lämparas, y cl de asignar a su conmcmoracidn la afluen- 
cia dc gentes a Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar; que, cn fin, al 
calificarlo dc pretendido milagro no hace mäs que reflejar la actitud del cri- 
tico que desearia comprobar pcrsonalmente el prodigio que 1c notifican y que 
no fue propuesto a la consideracidn de la Rota Romana. Despues se deticne a 
poncr dc relievc la malevolencia de los protestantes, que apiovccharon esta na
rracion para calificar dc leyenda o impostura este milagro.

Con todo el respeto que nos merece la figura de este gran apologista del 
catolicismo, parcce que extrema un tanto la prudencia, influido acaso por la 
eminente dignidad cclesiästica del escritor a quien comenta. Mas creo que, dc 
una parte, la pcrsonalidad del Cardenal de Retz pcrtcnece de Ueno a la Histo- 
ria, por sus actividades püblicas cn la politica dc su patria, cn aquellos tiempos 
que, aun a distancia de un siglo, y salvando la intencion dc las personas, fueron 
abonando cl campo en que broto al fin la revoluciön francesa. \, ademäs, cl 
hccho dc consignar por escrito apreciaciones o impresioncs personales accrca 
dc un succso püblico de trasccndcncia, da dcrecho a comcntarlas, mäxime cuan
do existc un proceso canonico, para calificar cl hccho en cuestion, del cual pa
rcce no haberse preocupado cl escritor en la narracion que hizo.

Vamos a intentar un comentario mäs amplio de esa narracion, que es una 
dc las noticias del milagro de Calanda, publicadas cn el extranjero. Lo haccmos 
con todo respeto a la persona del escritor, respeto del que hacemos sincera 
protesta, como siempre que sc träte dc un superior jerärquico. Mas por identica 
razon creemos que merece tambien respeto la verdad de un hecho, juzgada 
por otro Prelado, asistido de un Consejo asesor. Estimo posible y quiero expre-

(53) «El Milagro», päg. 388, nota.
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MILAGRO
POR

EL P. JUAN MIR Y NOGUERA

DE LA COMPAfifA DE JESÜS

cox i.*x uctsciM xrcw-Uii*»

L1BRER1A CATÖLICA DE GREGORIO DEL AMD
Calle de la Par, mim. 6

1895.

samente, en este caso, desdoblar la personalidad, para referirme, no al Cardc- 
nal, sino solamente al cscritor y al politico. Y con mas razon todavia, porque 

el Cardenal de Retz pa- 
so los quincc Ultimos 
anos de su vida cn lau- 
dable retiro, dedicado 
cxclusivamente a las ac- 
tividades propias dc su 
caräcter eclesiästi
co, sin querer publicar 
cn esos anos sus Me
morias, que ya tenia es
critas. Quicn sabe si su 
intencion fue scpultar- 
las en el olvido, del cual 
salieron en edicion pos- 
tuma treinta y ocho 
anos despues dc su 
muerte, sin que tenga- 
mos noticia del editor. 
Crco que esta circuns- 
tancia es la mejor ex- 
cusa que puede haccrsc 
del cscritor, cn cl caso 
presente. Acaso cl hu- 
biera retocado .esta y 
alguna otra noticia de 
sus celebres Memorias.

Dijimos ya, cn su 
lugar propio, como y 
por que se instruyd el 
proceso declaratorio del 
milagro dc Calanda, cn 
la Curia dc Zaragoza; 
y vamos a comparar ia 
referencia que se da en 
las citadas Memorias, 
con la del proceso, ac- 
tuado doce anos antes.

El eminentisimo li- 
terato cometc cn su na

rracion alguna inexactitiid mäs dc las dos que le atribuye cl P. Mir.
Da como cicrto que el sujeto del milagro era el honibre que le fue presen- 

tado como encargaao del servicio de las lämparas del templo, cuvo numero 
extraordinario le ha llamado la atencion. No era para menos: lucian por aqucl 
tiempo setenta y dos lämparas de plata, solamente cn la Santa Capilla, y toda
via consignan las actas capitulares de aquellos anos frecucntes jimdctciones de 
lämparas, que consistian cn la donacidn del aparato, que no se admitia si no 
era de mctal rico y con el accite necesario para alimentarlo cada ano, o en 
renta perpetua.

Portada de la obra del P. Mir.—Debemos esta fineza, aue agra- 
decemos con toda reverencia. al Exemu. v Rvdmo. Sr. Arzobispo, 

a cuya biblioteca particular pertenece.

Mas parece muy probable, por no decir cicrto, que Miguel Pellicer no vivia 
a la sazon, segun los documentos dc que antes hicimos referencia. Ni ofrece 
suficiente garantia la afirmacion del cscritor, ya que tantas inexactitudcs con- 
ticnc cn los demäs pormenores y datos. No le favorcce la prcsuncidn, en este 
caso; mäs bien parece haber confundido, con cl protagonista del milagro, al 
lamparero del Pilar, que podia ser todavia cl mismo que daba a Pellicer el 
accite dc las lämparas con que sc untaba la pierna cortada (54).

Tambien cstc ultimo dato parece habcrlc impresionado, hasta cl punto dc 
atribuir el milagro a la uncion con el accite. \ no es que no pudicra haberse 
realizado asi cl prodigio, sino que realmente succdio de otro modo, aunque 
sca cicrto cl hecho dc la uncion. El ilustre viajero ha escuchado algo del accite 
dc las lämparas, con que un pobre cojo sc frotaba la pierna cortada, que mi- 
lagrosamente recobrö despues, y ha compucsto su narracion como... ha crcido 
cscucharla. Mas la fräse «a cc q’il dissait», rcfierasc a quicn quicra, cs inad- 
misible. Nadie, ni cl protagonista, si suponemos que vivia, ni alguna otra per
sona, pudo referir en csa forma el milagro, que tan rccicntc estaba aun cn 
aquellos dias. O cl cscritor tomo ligeramente sus notas, o las dejb confiadas 
al rccuerdo, que no fue muy fiel cuando once anos mäs tarde cscribia sus 
Memorias.

Estän escritas, por otra parte, con cicrta habilidad en cstc punto. Esa cons- 
truccion impcrsonal, tan propia del estilo franccs, no nos permite saber si cl 
bömbre a quicn cl vio sc 1c presento cspontäncamente o 1c fue presentado por 
alguicn, que no sabemos quicn fue, sencillamente porque no lo dice. Afirma, 
cn cambio, rotundamente que a ese hombre sc le habia visto a la puerta del 
templo, durante siete anos, con una sola pierna, y que el le habia visto con las' 
dos. Lo extrano seria que 1c hubiese visto tambien, con una sola, despues del 
milagro. Mas tampoco pudo nadie dccirlc, a no ser con manifiesta intencion 
dc cnganarlc, que Pellicer habia estado cojo por cspacio dc siete anos. Era pu
blico y notorio que no pasaron de dos y algunos meses. Ni tampoco estacio- 
nado cn la puerta del templo, dato que tambien afirman algunos cronistas nucs
tros. En cl proceso se dice, con toda claridad, que estaba con otros pobres cn 
la capilla dc la Esperanza, y que dc alli pasaba, casi todos los dias, a la Santa 
Capilla, a oir misa y orar a la Virgen. En las cartas le llama cl Cabildo «por- 
diosero dc esta Santa Igiesia», indicando que aquellos pobres teman autoriza- 
cion cspecial del Cabildo para pedir limosna en el templo.

No anda mäs afortunado al relacionar con la ficsta conmemorativa dc cstc 
milagro la extraordinaria aflucncia de gentes de toda condicioh, que dice ha
bet encontrado cn la carrctera y cn direccion a la ciudad, cuando el salia dc 
ella, hacia Levante. Esta noticia tampoco se la dieron en Zaragoza; es con
jctura suya, tan infundada como las anteriores. El milagro se conmemoraba so- 
lemnemcntc cn Calanda, donde sc realizo; y cn Zaragoza, con ficsta scncilla 
dc iniciativa particular al principio, y mäs tarde, del Cabildo, y con mäs so- 
lemnidad al presente. Lo que sc celebrabä solcmnisimamcnte entonces, y ya 
el 12 de octubrc, seguida a vcccs dc dos octavas, era la conmemoracion dc la 
Vcnida de la Virgen, unida a la dedicacion dc la Santa Casa; dcdicacion que 
ahora se celcbra el dia 10. Y cs a la fiesta dc la Virgen a la que aflüia tanta 
multitud de ficlcs, que el vio por cl camino, a una jornada dc Zaragoza.

(54) En las actas capitulares, que refleren la Provision de estos cargos de mi
nistros inferiores, como macero, silenciero, barrendero, etc., en determinados sujetos, 
por sus nombres, no aparece el de Miguel Pellicer.
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Mcnos mal que no atribuye la rcfcrencia de todos estos detalles al dcan 
y canonigos del Pilar, de quienes solamente dice que le ofrecieron, si sc quc- 
daba dos dias mäs en la ciudad, cl testimonio de veinte mil personas, a quienes 
podria oir que habian visto al boiiibre con una picrna cortada antes del mi
lagro y restituida despues de rcalizado. Mas el viajero andaba con talcs agobios 
de tiempo, que ni pudo comprobar testimonio alguno, ni tomar una nota del 
proccso, ni tampoco informarse del Prclado de Zaragoza, a la sazon Fr. Juan 
Cebriän. Prefirio calificar despues cl hecho como pretenso o pretendido mila- 
gro, fräse que es mäs comoda y que litcrahnentc no significa mas sino que le 
refirieron un milagro del cual el no fue testigo presencial. Doja la rcfcrencia 
en su valor, sin expresar el juicio que le merece.

SEMBLANZA DEL CARDENAL DE RETZ

Como nada ayuda tanto a precisar el valor y scntido de la fräse como cl 
conocimiento del estado de änimo y circunstancias que rodcan al cscritor, al 
enfrentarse con un hecho, que despues haya de referir, cs nccesario trazar una 
räpida semblanza de estc personaje, celcbre en la politica de su patria.

El eminentisimo sonor D. Juan Francisco Pablo Gondi, Cardenal de Retz, 
nacio en Montmirail, en 1613, y murio en Paris, el 1679, hi jo terccro del 
Conde de Joigny, general de las galeras de Francia. Dedicado por su padre 
a la carrera eclesiästica, tuvo en su ninez por prcceptor al gran San Vicente 
de Paul (55), y estudio luego en el Colegio de Clermont, dirigido por los Pa
dres Jesuitas.

De juventud activa e inquieta politicamente, hizo sus primeros pasos en 
literatura a los dieciocho anos, con la «Conjuracion de Fiesque», en la que 
cxpone ideas que pusieron en guardia al Cardenal Richelieu. Ordenado ya de 
saccrdote, tuvo un primer encuentro con el citado Cardenal, y a raiz de cl 
cmprendio un viaje por Italia, hasta que el incidente se olvidara. A los trcinta 
anos, por expresa peticion de Luis XIII, fue nombrado Obispo coadjutor del 
Arzobispo de Paris, que era su tio’, Juan Francisco de Gondi. Se dedico de 
Ueno a la politica en esta etapa de su vidä. Pretendia apoderarse de la voluntad 
de Ana dc Austria durantc su regencia, y al no lograrlo, se fue al lado de 
los revoltosos, tomando parte en conciliäbulos, que promovieron disturbios en 
el Parlamente y en las calles de Paris. Fue partc en la caida y dcstierro del 
tambien Cardenal Mazarino, y logrd poco despues el capclo. Su estrella po
litica se eclipso pronto, no obstante. Asi, aparece detcnido en cl castillo dc Vin
cennes, durante dieciseis meses, y dc aqui, al morir su tio, en marzo de 1654, 
fue trasladado a la ciudadela de'Nantes, dc dondc logro fugarse, refugiändosc 
en Espana, de paso por mar a Italia. Reconciliado con la Corte francesa, a la 
muerte de Mazarino, volvio a su patria; mas no al arzobispado de Paris, que 
hubo de renunciar, sino a la Abadia de San Dionisio, que cntonces se le con- 
cedio. Al ocupar este cargo, dio de mano a las intrigas politicas y adopto una 
vida de retiro, consagrada a las letras y al fiel cumplimiento dc sus debercs 
eclesiästicos. Asi paso los quince Ultimos anos dc su vida, hasta su muerte, 
acaecida en el ano ya dicho, en casa de su sobrina, la Duquesa de Lesdignicrcs. 
Sus Memorias, escritas hacia 1665, no fueron editadas hasta 1717 (56).

(55) Sabido es que el gran Santo fue capellän mayor de las galeras de Francia
(56) Vease Enciclop. Espasa.

En verdad, como ya dije antes, la mejor dcfcnsa del ilustre cscritor, en este 
caso concreto, es que no edito sus Memorias, aunque las guardo escritas ca- 
torce anos. Acaso ni pensase en editarlas, repetimos, sin un repaso concienzudo, 
antes dc su publicacion. Mas como alguien las saco a la luz treinta y ocho anos 
despues dc su muerte, nos vemos obligados a rcsaltar la coincidencia dc que, 
al pasar por Zaragoza, en 1654, andaba huido de su prision de la ciudadela 
de Nantes; y nuestra Patria le ofrecio caballerosamente asilo y aun puso a su 
disposicion una galera para trasladarlo a Italia. En el lexico de actualidad se 
ie podria llamar exilado o refugiado en Espana, aunque solo fuese de paso.

No es extrano que en tales circunstancias el eminentisimo viajero anduviese 
un tanto delicado de salud y con urgencia extraordinaria por alejarse de su 
patria; sin tranquilidad, ni sosiego, para detenerse en Zaragoza unas horas 
mas, a fin dc comprobar la sorprendente noticia que le daban. En otro caso, 
habriamos de atribuir el despego o indiferencia con que recibio la nueva dc 
un hecho interesante, para la ciudad y pueblo que noblemente le acogia y daba 
iaso, a ese gesto con que suelen mirarse desde allende el Pirineo fay cosas dc 
Lspana. Y dc ese gesto sabemos tanto, y con tan justo , dolor c indignacion, 
os espanoles de la gencracion de nuestros dias, que serä preferible cerrar el 

comentario, para no dcvolver con fräse dura la dureza con que se nos trata. 
Por lo demäs, las actas v noticiario capitular no registran este viaje.

Esto dicron de si, en nuestro asunto, las Memorias del celcbre viajero. No 
fuera mucho, en verdad, si todo hubiese parado en ello. A lo sumo demostrarian, 
ademäs de lo dicho, la facilidad con que un espiritu, preocupado por inquietud, 
ligereza o irreflexion, puedc desfigurar con detalles supuestos y fantästicos un 
hecho a todas luces cierto, aunque expresamente no lo niegue.

ANGLICANOS E INCREDUI OS

Mas tuvieron comentaristas las celebres Memorias. Unos anos mäs tarde 
aparccen Douglas y Campbell, que, tomando pie de ellas, se lanzaron a fondo 
contra el milagro de Calanda. Tercio en el debate Hume; y para completar 
cl cuarteto, entro en csccna Paley. Para los cuatro, ni el Cardenal de Retz 
admitio el cuento que le refirieron en Zaragoza, ni el celcbre milagro ha tc- 
nido realidad historica. Tcngase presente, para enjuiciar el caso, que Douglas 
y Campbell son dos obispos angficanos; Hume, filosofo idealista esceptico, y 
Paley, arccdiano y protestante tambien (57). Las frases que dedican a este 
asunto son hijas de presuncion y mala fe, en alianza con el odio a la Iglesia 
Catolica Romana y...—^por que no decirio?—a Espana tambien, por cl de- 
lito, imperdonable ante ciertas cancillerias y confesiones religiosas, de ser y 
proclamarse abiertamente catolica, en su pueblo y en su Constitucion estatal.

Veämoslo muy de ligero, porque la propia dignidad se resiste a detenerse 
en rechazar insultos y denuestos de cierta especie.

Principian por afirmar que Miguel Juan Pelliccr fue un portero del templo 
del Pilar, y esto, ademas de ser incierto en absoluto, ni lo dice el Cardenal en 
sus Memorias, ni seria obstäculo, con permiso dc todos los protestantes y es- 
cepticos, para que en el se realizase el milagro.

(57) Juan Douglas, Obispo anglicano de Carlisle y mas tarde de Salisbury. Arqui- 
baldo Campbell, de Dundee y despues de Aberdeen. David Hume, filosofo positivista: 
«Essais ph.ilosophiqiies sur l’entendement humaim, t. II, essai 10, p. 252-253. Guillermo 
Paley, arcediano protestante de Carlisle.
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Diccn luego que cl Cardenal dc Retz recibio el ctiento con indifercncia, 
sin cuidarse de comprobar el testimonio que el deän y canonigos le ofrccian, 
que lo refiere como dc paso, sin darlc importancia; y aun anade Humc que 
no did credito a la historia. Y si lo primero es cicrto, no pasa dc problcmä- 
tico lo segundo. No recibio con interes la noticia, por la razon que fucsc. Ya 
hemos visto que su änimo estaba prcocupado por cosas que le afcctaban mas 
hondamente. Mas su actitud no pasa del gesto dc indifercncia. Parece ser la 
rcaccidn, no muy razonable por cicrto, dc quicn, al recibir una nueva dc esta 
naturaleza, se concrcta a cscribir: «Asi me lo diccn y dicho queda; pero yo 
no he visto mäs que al hombre, con dos piernas.» Menguada andaria la His
toria con la aplicacidn dc un critcrio tal a los hechos no vistos personalmcntc.

En fin, los cuatro, a rengldn seguido, afirman que no hubo tal milagro. 
Bastd, para dar paso al cuento, una pierna de palo bien hecha, en una tierra 
donde nadie habia oido habia? de semejante invencidn, para dar vida al mi
lagro. Esto, häbilmente urdido y cxplotado por los clcrigos del templo, por 
redundar en honra dc su Santo (i?) y dc su Igiesia, y altamente favorablc a las 
prcocupaciones religiosas del pueblo, en alianza con una supina ignorancia, sir- 
vio admirablemente para asegurar cl exito de la impostura.

La pluma se resistc a transcribir mäs frases del mismo jacz. No solamente 
califican de impostorcs a los clerigos del Pilar, y de supcrsticioso al pueblo 
zaragozano; les llaman ignorantes y tontos a todos por igual.

Contra esta actitud no cabe discusidn, que, por otra parte, seria inutil. 
Anadir a la vileza la innoble rastreria, sin otro fundamento que la narracion 
dc un hecho escrito con lamentable ligereza, hecho que, por otra parte, des- 
conocen y no tratan dc comprobar por ningün medio, para cntablar discu
sidn screna; y esgrimir como arma, cn la polemica, el insulto y la calumnia 
contra una corporacion eclcsiästica, que para nada intervino en la dcclaracidn 
del milagro; y contra el pueblo catolico dc una ciudad, dcclarändolc incapaz 
de distinguir una pierna dc palo dc otra de carnc y hueso..., toda esta sarta 
de insultos y vilezas serän armas adccuadas de polemica cn plumas dc cicrtos 
protestantes e incrcdulos. Asi, y aun con mayor crudcza, escribia Lutcro y 
lanzaba sus consignas Voltaire, cn sus dias. Es cl odio a la Igiesia Catdlica la 
tinta en que cargan su pluma. Quisieran vcrla sumida cn dcfcccioncs dogmä- 
ticas y claudicacidn dc pripeipios morales, que les tienen a cllos alcjados del 
ccntro de unidad; dcspojaciä dc esos doncs carismäticos, expresamente la tau- 
maturgia, ornamento externo con que Cristo sc complacid cn dccorar a su 
esposa mistica en la tierra. Y toda su polemica ticnc por base la calumnia, 
que niega sin pruebas, o desfigura a capricho, los hcchos mäs claros y bri
llantes.

No es posible descender a tan bajo plano dc controvcrsia. Sin dcvolvcr cl 
insulto, el critcrio catolico lo rechaza con dignidad y nobleza, compadecicndo 
y perdonando con caridad a los cicgos que sc obstinan en cerrar sus ojos a la 
luz. Mas sin renunciar por esto, ni ccder jamäs un äpice cn la firme y encr- 
gica defensa de la verdad.

Y dejemos ya tan enojoso tema, para que no nos digan que damos fuertes 
lanzadas a moro muerto. Acaso fucsc demasiado pueril esperar otra actitud por 
parte de tres dignatarios de una entre las muchas confesiones protestantes y dc 
un filosofo idealista, que puede reputarse como uno de los padres del cscepti- 
cismo moderno. Despues dc todo, cada ärbol da su frtito.

DOS NOTAS PARA TERMIN AR

Mas no terminaremos sin hacer unas reflexiones, no incongruentes, a nuestro 
juicio, en este trabajo, que ya va llcgando a su fin.

En mäs dc una ocasion,' al reflexionar sobre este y otros temas semejantes, 
y observar la actitud dc negacidn rotunda adoptada por algunos catdlicos, muy 
dignos por lo demäs, y ex- 
presada püblicamcnte dc pa- 
labra o por escrito, con äni
mo dc combatir la piadosa 
crccncia de pucblos enteros 
cn hcchos y tradiciones mi- 
lenarias, muy rcspctables y 
fundadas, nos hemos formu- 
lado in mente esa pregunta 
que las normas proccsales 
candnicas aconscjan al juez, 
cn determinadas causas y 
proccsos: «jCz/z prodest?» 
c A quien puede aprovcchar 
esa actitud negativa, con 
pretensiones dc dogmatismo 
personal y afän dcmolcdor?

Acabamos dc ver como 
una referencia del milagro 
dc Calanda, escrita con evi
dente ligereza o con menos 
prudcncia que la descablc 
cn hcchos de esta naturale
za, did ocasion, o pretexto 
al menos, a protestantes e 
incrcdulos para desatarse en 
diatribas contra cstc hecho, 
cuya historicidad es induda- 
blc, y contra el milagro en 
general y cl critcrio dc la 
Igiesia Catdlica, que lo ad- 
mitc, defiende y scnala normas dc la mäs exquisita prudcncia para disccrnir su 
verdad, aun antes dc Ilcgar al decreto supremo e infalible.

Muy lejos queda de nuestro änimo formular juicio ninguno accrca dc la 
intencion de aqucl eminentisimo cscritor, ni de ningün otro que pudiera darsc 
a su lado, cn cstc caso concreto, y aun disentir dc la piadosa y universal crccn
cia dc los ficlcs espanoles y de muchos de otras partes del mundo, cn la vene- 
rablc, milcnaria y bien fundada y amada tradicion del Pilar. Estimamos con 
sinccridad, aunque solo sea cn principio, que a todos anima intencion rccta 
y bucn dcsco. Tal vez nos digan unos que cs cl amor a la verdad histdrica, 
entusiasmo que no dejamos dc compartir cn sus justos limites. Acaso no falten 
otros que sc digan inspirados por la intencion dc prevenir al pueblo crcycntc 
contra todo asomo de supersticidn rcligiosa, celoso empeno que tampoco he
mos de recusar. Quien sabe si alguno mäs habrä que se si^nta alentado por el
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ferviente deseo de mantener la piedad catolica en su pureza, limpia de cual- 
quier superfetacion danosa, anhelo que tampoco puede quedar al margen dc 
nuestros votos. Mas la pretension de rebajar la tradicion del Pilar a tal plano, 
adoptando la actitud negativa a que nos referimos, sin mas argumentos criticos 
que los presentados hasta hoy, nos encontrarä enfrcnte siempre y prestos al 
combate, con todas nuestras fuerzas. Ni estimaremos jamäs como arma noble 
para cstas lides la negacion en tono autoritario de una tradicion milenaria, que 
acaso no se haya examinado en todos sus fundamentos, con pretexto dc defen- 
der otra, que sera muy legitima, sin duda, y asi lo apreciamos, mas no con- 
traria e. incompatible con la anterior.

^Se dan cuenta los dctractores de la tradicion del Pilar de que con su ac
titud estän acusando de supersticioso, imph'citamcnte al menos, a todo un pueblo 
y de que sus tiros puedan alcanzar, por elevacion, altura excesiva y acaso pc- 
ligrosa?

Nada tendria que decir por mi parte, ni trataria de calificar opinioncs per
sonales, mientras sc mantengan estas, con prudente discrccion, en terreno pri- 
vado. Dueno es cada cual de formar su conciencia y orientar su devocion y 
piedad, dentro siempre de las nornias c indultos pontificios.

Mas ha llegado a nosotros hace algün tiempo la noticia, cuyo testimonio 
daremos, si fuese necesario, de que se ha aprovechado la circunstancia dc prac- 
ticar ejercicios espirituales un grupo determinado de fieles, para expresar ante 
cllos su director, en uso de los actos, opinion contraria a la tradicion del Pilar. 
Sabemos, por otra parte —el hecho es püblico y notorio—, que se utiliza o ha 
utilizado para el mismo fin, fuera de Espana y en pais dc habla espanola, una 
revista o publicacion de caracter religioso o de piedad. Y ante estos hechos, 
para nosotros muy lamentables, y ante otros dc naturaleza semejantc, a los 
cuales no hacemos de momento mas expresa rcfcrencia, se impone la ncccsidad 
de tomar posiciones, para evitar al menos que los fieles puedan interpretar la 
actitud de prudente silencio como abatimiento ante el ataque enemigo: Ni sus- 
citamos ni deseamos la polemica sobre este u otros temas seinejantes. Mas tam
poco hemos de rehuirla, abandonando el palenquc en favor del adversario.

Hoy vive la tradicion del Pilar en pacifica posesion de Indultos Apostolicos, 
con indulgencias y gracias especialisimas, que autorizan y fomentan su culto, 
practicado en nuestra Basilica, en Catedrales espanolas, en parroquias y templos 
dentro y fuera de Espana, con magnificencia y esplendor extraordinario. La 
devocion de los fieles a su Madre, la Santisima Virgen del Pilar, crcce 
de dia en dia, en extension, intensidad y fervores. Y esta, por tantos tftulos 
gloriosa tradicion, no ha de plegar su bandera ante el clamor y exi- 
gencias de una hipercritica moderna, que tiene mäs de Interpretation sub- 
jetiva y personal, que dc valor real y objetivo. El argumento del silencio, 
tan aireado por ciertos hipercriticos de nuestros dias, no puede pasar 
de argumento puramente negativo. Su formula resulta siempre harto pro- 
blemätica, en relacion a cualquier escritor antiguo, sobre todo si se trata de 
pueblos que han sufrido invasiones asoladoras y duras persecuciones religiosas, 
en distintas epocas de su historia. jEs posible llegar a la conclusion cierta de 
que el autor en cuestion no escribio mas obras, que las descubiertas en la büs- 
queda que se practique, mäxime a distancia de siglos? $ Puede demostrarse con 
la misma certeza, sin apasionamiento ni prejuicios, que el mismo escritor debio 
consignar, precisamente en las obras que de el se han hallado, la tradicion o 
hecho, afectados por el presunto silencio? Y nada quiero decir de los peligros 

que dicho argumento entrana; porque, aplicado por sus partidarios a un caso 
determinado, el rigor logico exige constituirlo en norma de aplicacion general 
a todos los hechos y tradiciones dc circunstancias semejantes.

No desdenamos, al expresarnos asi, la invcstigacion historica, unida a una 
critica ponderada. No sc trata de dar de lado a la Historia, para acostarsc entre 
consejas y leyendas. En modestisima csfera, ya que el caso nos obliga a dccino, 
hemos practicado esa labor investigadora, con ligeros escarceos en tan vasto, 
frondoso y sugestivo campo, durante once anos dc estancia al freute del ar- 
chivo y biblioteca de la Catedral tolcdana y por otros veinte en esta dc Za
ragoza.

Y basta por hoy. No me propuse escribir exprofeso dc la tradicion del Pi
lar, en todos sus aspectos. Acaso vuelva algün dia sobre el tema, si Dios fucrc 
servido en ello, revolviendo viejos papcles y pergaminos, a los cuales por ahora 
mc torno. Mi proposito fue solamente, segün indique al pnncipio, demostrar 
la verdad historica del milagro dc Calanda y poner dc rcheve su valor apolo- 
gctico, para la tradicion del Pilar.

Hago ya punto final, con la segunda observacion, que deje para este lugar 
Y cs que, dado el caracter del estudio que aqui termina, y el estado en que 
alguien pretende, al pareccr, situar de nuevo la cuestion, mc cieo en cl deber 
dc dcclarar que todos los documentos aqui citados, proccso y sentencia, actas 
capitulares, cartas, registros, los he examinado pcrsonalmcnte; he compulsado 
las copias, que van en el apcndice, y puedo ofrecer al lector la garantia absoluta 
de su autenticidad.

A modo de colofon, breve, conciso y expresivo, como demandan estas pä- 
ginas, en mi condicion de saccrdote espanol, aragones y zaragozano, formado 
por inmerecida bendicion de la Virgen, a la sombra dc su Bilar bcndito, y dc- 
dicado la mayor parte de sus anos dc ministerio al culto dc la gran Basilica 
Mariana, dire una vez mäs, dc lo mäs hondo del corazon:

«BeNDITA Y ALABADA SEA LA HORA EN QUE MARIA SANTI SIMA VI NO, EN CARNE 

mortal, a Zaragoza.»
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Äpendices
A) DOCUMENTOS

I «

SENTENCIA DEL PROCESO: VERSION ESPAnOLA

«Nos, D. Pedro de Apaolaza, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostölica 
Arzobispo de Zaragoza, del Consejo de S. M., etc. Habiendo visto todo el presente pro
ceso, hecho a instancia de los muy ilustres senores Jurados, Consejo y Universidad de 
esta ciudad de Zaragoza, y atendidos, diligentemente mirados, y con toda madurez consi- 
derados los meritos del mismo: Consta en dicho proceso, que el grantle y poderoso 
Dios, en sus santos glorioso y en la majestad admirable, cuya prudencia alta e inefable 
no tiene limites, ni puede comprenderse, con su recto juicio igualmente dispone las cosas 
celestiales y terrenas, y el que, si bien a todos los suyos engrandece, con supremos hono- 
res ensalza, y herederos de su bienaventuranza constituye, y en particular a aquellos 
(por dar a cada uno lo que merece) levanta a mayores honras, y con mäs colmados doncs 
remunera, que mäs dignos conoce, y a quienes recomienda la mayor excelencia de sus 
meritos; quiso distinguir y honrar a la que sobre todos los coros de los Angeles fue 
exaltada, aquella cuyo trono al lado del mismo Dios tiene su asiento, y que con inapre- 
ciables vestiduras asiste a su divina diestra, a Maria Virgen, Madre suya, con un sin
gulär y admirable prodigio que en estos nuestros ticmpos ha obrado.

»Consta, pues, que en el Hospital General de Nuestra Senora de Gracia de la pre
sente ciudad, a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, de este Arzobispado, le fue 
cortada por enfermedad su pierna derecha, y que la enterraron en el cementerio del
propio Hospital dos anos y meses antes de hacer esta informaciön, como declaran los
testigos 1, 5 y 7 sobre los articulos 11 y 12. Consta tambien por las deposiciones de
cinco testigos contestes, que son el 8, 9, 10, 12 y 13 sobre los articulos 21 y 22, que en
la misma noche que dicen haber sucedido el milagro, y era a los Ultimos de marzo del 
ano pasado 1640, una hora antes que el dicho Miguel Juan Pellicer se entrase arras- 
trando a la cama le vieron los expresados testigos la cicatriz de la pierna cortada, y se 
la tocaron, y se la palparon con sus propias manos. Consta que, poco despues que se 
acostö el referido Miguel Juan, los testigos 8 y 13, que son los padres del mismo, en- 
traron en el aposento en que dormia, lo hallaron con dos piernas, y admirados de ello 
sobre manera dieron voces para despertarle, a las que acudieron el testigo 12, quien 
se habia quedado solo al fuego, y entrando vio al dicho Miguel con dos piernas, al cual 
poco rato antes habia visto con una sola, y que preguntando al mismo sus padres como 
habia sucedido aquello, respondiö que no lo sabia, pero si que al punto que se acostö 
le entrö un sueno profundo, y que sonaba estaba en la capilla de la Virgen Maria del 
Pilar untändose con el aceite de su lämpara la cicatriz de la pierna; por lo que creia 
y no dudaba que la Virgen Santisima habia obrado aquel prodigio, pues se le habia 
encomendado muy de veras y de corazon al tiempo de acostarse.

»Que a la vista de esto, el mismo testigo 12 (segün declara sobre el articulo 23) 
fue a llamar a los testigos 9 y 10, que eran vecinos, y los que juntamente con el y los 
padres del dicho Miguel poco rato antes habian visto a este que tenia la una pierna, 
y la habian locado y manoseado la cicatriz de la que tenia cortada, los cuales, volviendo 
a pasar a casa del referido Miguel, lo encontraron y vieron con dos piernas, llenändose 
de pasmo y admiraciön, como ellos mismos lo confiesan en sus declaraciones sobre los 
articulos mencionados.

»Consta, pues, plenisimamente por las deposiciones de dichos ocho testigos, que al 
referido Miguel faltö la pierna, y que le fue restituida, como tambien se halla probada 
en el proceso la identidad de su persona, que contesta la mayor parte de los testigos 
gistral de Zaragoza.—Dr. Martin Iribarne, canonigo lectoral de Zaragoza.—Dr. Domingo 
Cebriän, catedrätico de Prima de Teologia.—Dr. Felipe de Bardaxi, catedrätico de Prima

sobre el articulo 29; y aun lo que es mäs, la identidad de la pierna cortada y restituida, 
por haber hallado en esta las senales que antes tenia, y se dieron por el dicho Miguel 
y testigos, como parece de las declaraciones del 8, 10 y 43 sobre el articulo 24, y de 
las del 5., 6, 11 y 13, sobre el 30. . __ , .

»Consta asimismo por las deposiciones de muchos testigos sobre el aiticulo 25, del 
gran concurso del pueblo, que en el dia siguiente del suceso se congrego y acudio a ver 
en Miguel la prodigiosa restituciön de su pierna, y que para alabar y maß”i car a Dios 
le acompanaron a la igiesia, en la cual se celebrö el santo sacnficio de la Misa en accion 
de gracias; y en ella viö todo el pueblo al referido Miguel que andaba y daba alabanzas 
a Dios, que confesö sus pecados y recibio la Santisima Eucanstia, y todos quedaron 
atönitos y como en extasis de lo que le habia sucedido por conocerle bien, que era 
el mismo que poco antes iba con una sola pierna pidiendo limosna como se refiere en 
los Hechos de los Apöstoles de aquel cojo de nacimiento, que curo San Pedro milagro-

»Consta ademäs de la virtud y buenas costumbres del mismo Miguel, por muchos 
testigos sobre el articulo 6 y otros, y tambien de su candad tal, que solo poi soconei 
y ayudar a sus pobres padres se fue de esta ciudad al pueblo de Calanda, al que llego 
con grandisimo trabajo, y desde alli salia por los lugares vecinos a recoger alguna li- 
mosna para su sustento y el de los dichos sus padres: lo cual es argumento y hace 
creible el beneficio tan grande que el Senor le ha hecho, porque Dios a los humildes 
da ßracia

»Consta finalmente de la devocion, fe y esperanza que el dicho Miguel tenia en ia 
Virgen y Madre de Dios del Pilar, pues como parece de su declaracion, sobre el articu
lo 9, al punto que arribö a esta ciudad para poner la pierna en cura, su primera dili- 
gencia fue presentarse a Maria Santisima del Pilar, en cuyo Santo Templo se confesö 
y recibio la Sagrada Eucaristia, antes de ir al Hospital General a procurar su curaciön. 
Y acerca del articulo 11, dice y afirma que en el tormento que al cortarle la pierna y 
darle los cauterios padecia, invocaba siempre de todo corazon a la misma Virgen se 
le encomendaba e imploraba su auxilio. Y sobre el articulo 13 que endurecida algun 
tanto la cicatriz de la Haga, aunque se hallaba todavia tan debilitado de fuerzas, que 
no podia ayudarse de pierna de palo, movido de su devocion a la Virgen, fue arrastrando 
por el suelo hasta su Santo Templo, en el que le rindio fervorosas gracias por el reco- 
bro de la salud y le ofreciö de nuevo su persona y vida. Y sobie el articulo 16, con- 
forme a lo declarado por el primer testigo, dice que por dolor que padecia en el residuo 
de la pierna cortada, se venia a la Capilla de la Virgen del Pilar y se untaba con aceite 
de alguna de sus lämparas; y como refiriese esto al licenciado Estanga, catedrätico y 
cirujano de dicho Hospital, testigo primero de este proceso, le pievino que la tal untura 
por la humedad del aceite podia danarle y ser nociva a su cuiacion, salvando la fe de 
lo que podia por ella obrar la Virgen Santisima, sin embai go de lo cual, continuo el 
dicho Miguel en untarse cuantas veces tenia oportunidad Y aunque muchas cosas de 
las referidas consten por sola la deposiciön del propio Migue , paiece con todo que 
debe därsele credito, porque atestigua de hecho propio, y no se mezc apei juicio alguno 
de tercero, y mäs cuando un milagro puede probarse por un so o testigo a lo que no 
es necesario recurrir en el caso presente, puesto que el hecho de que resulta el milagro 
se halla comprobado por un gran nümero de testigos contoimes.

»De todo lo cual parece que en este caso se halla todo aquello que se requiere y 
constituye la naturaleza y esencia de un yerdadero milagro, porque es un hecho y obra 
de Dios a ruegos y por intercesiön de la Virgen Santisima del I ilar, a la que de co- 
razön y de todas veras se encomendö el sobredicho Migue. Juan y es sobre el orden 
de toda naturaleza criada, pues esta ni tiene facultad ni poder paia restituir una pierna 
que haya sido cortada. Es tambien para confirmar y corroborar nuestra fe; pues aunque 
vivamos y estemos entre fieles, puede la fe recibir incremento, segun lo de San Lucas 
en el cap. XVII- Aumenta (Senor) nuestra fe: y 1° $an M^i'cos al cap. IX: Creo, 
Senor; ayuda mi incredulidad. Ha aprovechado asimismo para fomentar la caridad de 
los fieles y para aumentar la devocion del pueblo cristiano, con las que la misma fe 
se conserva. Fuera de que (segün la opiniön de muchos) no es de esencia del milagro 
el que se obre para confirmaciön de la fe. Y finalmente fue obrado en un instante, pues 
que en tan breve tiempo como demuestra el proceso, se viö al dicho Miguel Juan sin 
pierna y con ella; luego parece que no puede haber en esto duda.

»Ni a ello se opone lo que el mismo Miguel y la mayor parte de los testigos 
declaran sobre el articulo 26, a saber: que no al punto pudo dicho Miguel firmar el 
pie, porque tenia los nervios y dedos de el encogidos e impedidos, ni sentia calor na
tural en la pierna (la cual se manifestaba de un color länguido 'y mortecino), ni esta 
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igualaba a la otra en lo largo y grueso, todo lo que al parecer desdice y repugna a la 
esencia del milagro, lo uno porque no se obrö en un instante, lo otro porque cosa tan 
imperfecta no pudo provenir de Dios, en cuyas obras no cabe imperfecciön. Pues se 
responde que es verdad ser propio del milagro el que en un instante se haga en aque- 
llas cosas que poco a poco puede la naturaleza obrar, como sucede en uno que adolece 
de fiebre, cuyo alivio para que se conozca milagroso apenas hay otra senal que el de 
conseguirlo repentinamente, porque en mediando algün tiempo la misma naturaleza 
puede darlo sin necesidad de milagro, y en la duda debe reputarse natural el alivio 
y recobro, porque el milagro siempre debe ser en cosa que exceda el poder y fuerzas 
de toda la naturaleza criada; pero cuando esta por si no es poderosa ni alcanza a obrar 
la cosa, ni en un instante, ni con el suceso de tiempo, entonces deberä atribuirse a mi
lagro aunque no se haya hecho en un instante, como sucede en nuestro caso; pues es 
bien constante y cierto que la naturaleza de ningün modo puede restituir una pierna 
al que le ha sido cortada, porque no se da regreso de la privaciön al häbito; luego 
si al dicho Miguel se le ha visto con una sola pierna y ahora se le ve con dos, esto 
es obra milagrosa, porque naturalmente es imposible.

»Ni se opone a la esencia del milagro el que no recobrase la pierna con entera 
sanidad, pues que lo que hace al milagro de restituir la pierna al dicho Miguel se obrö 
instantäneamente y con toda perfecciön; y en cuanto a las demäs cosas, como son el 
calor, la extensiön y soltura de los nervios, la longitud y grosura de la pierna, su con- 
sistencia y firmeza, y el recobro de las fuerzas, no era necesario que le vinieran mila- 
grosamente, porque la naturaleza puede suplirlas todas, y asi aunque no las recobrase 
en el instante, en nada perjudica ni disminuye el milagro. O se puede tambien res- 
ponder, que aunque el Dios de las Misericordias pudo en un instante restituirle la pierna 
sana y perfecta, con todo (como dice la glosa sobre el capitulo VIII de San Mateo) «a 
quien puede curar con una sola palabra, cura poco a poco (habla de aquel ciego de 
nacimiento) para manifestar la grandeza de la ceguedad humana, la cual con dificultad 
y solo por grados recobra la luz, y tambien nos demuestra el poder de su gracia, con 
la que obra nuestra perfecciön y sus aumentos. O digamos que aqui no hubo sucesiön 
de milagro, sino multiplicidad de ellos, porque a la manera que, segün el dicho capi
tulo VIII de San Mateo, quiso Cristo Senor nuestro por medio de un milagro dar la 
vista oscura e imperfecta al ciego, pudiendo därsela clara, y por otro se la diö per
fecta; haciendo con dos milagros lo que pudo hacer por uno; asimismo en nuestro caso, 
aunque pudo Dios en un momento dar perfecta sanidad al referido Miguel, quiso sin 
embargo no hacerlo asi, y lo dispuso de modo que por un milagro le restituyö la pierna, 
aunque debil y corta, y por otro hizo, pasados tres dias, que se comunicase el calor na
tural, que sus nervios y dedos se alargaran y extendieran, y finalmente que la pierna 
quedara igual con la otra, y asi no hubo sucesiön en el milagro sino cierta divisiön o 
multiplicaciön del mismo; de forma que lo que pudo hacerse por uno se obrase por 
dos o mäs, acaso para manifestar que habia sido hecho a ruegos y por intercesiön de 
la Virgen Santisima del Pilar; pues hasta que volviö a visitarla el dicho Miguel, no 
consiguiö su entera y perfecta sanidad, y tambien para probar la fe y devocion del 
mismo y la nuestra.

»Ni puede finalmente obstar el que al referido Miguel le quedase algün dolor por
que no repugna al milagro que eh la recuperaciön de la salud intervenga dolor o quede 
con el aquel que milagrosamente es curado; como es de ver en el capitulo IV de San 
Marcos, cuando por precepto del Senor saliö de aquel sordo y mudo el espiritu ma- 
ligno, que lo hizo con tanto estrepito y dejändole tan maltratado, que el infeliz poseido 
quedö como si estuviera muerto, y aun muchos le tuvieron por tal; asi como tampoco 
es contra la esencia del milagro, que el que sanö quede con alguna debilidad del cuerpo 
o de sus miembros, con algün tumor o dureza; aun cuando necesite de alguna ayuda 
o fomento de la naturaleza, o de algün medicamento humano.

»Por lo cual, atendidas las cosas referidas y otras, con el parecer y consejo de los 
infrascritos ilustres Doctores en Sagrada Teologia y Derecho Canönico, Decimos, Pro- 
nunciamos y Declaramos que a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, de quien 
en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha, que 
antes le habian cortado, y que la tal restituciön no ha sido obrada naturalmente, sino 
prodigiosa y milagrosamente; debiendose juzgar y tener por milagro por haber con- 
currido en ella todas las circunstancias que el Derecho exige para constituir un ver- 
dadero milagro, como por el presente la atribuimos a milagro, y por tal milagro lo 
aprobamos, declaramos y autorizamos.

»Y asi lo decimos, etc. Pedro, Arzobispo.—D. Antonio Xavierre, Prior de Santa 
Cristina.—Dr. Virto de Vera, Arcipreste de Zaragoza.—Dr. Diego Chueca, canönigo ma

de Sagrados Cänones.—Dr. Juan Perat, canönigo de la Santa Iglesia Metropolitana, 
Vicario general y oficial.-Dr. Juan Plano del Frage, oficial.-Fr. Bartolome Foyas, mi- 
nistro provincial de la Orden de San Francisco.

»La sobredicha defmitiva sentencia fue pronunciada, leida y publicada en esciito 
el dia 27 del mes de abril de 1641, en la ciudad de Zaragoza, poi el Ilmo y Rvdmo senor 
Arzobispo de dicha ciudad, mi Senor, a instancia y suplicas de los d°ct°{^Jeiipe dJ 
Bardaxi, Gil Fuster y Miguel Cipres, notario ca?sldlc0’ pe/S°nRvdana Sr Arzobispo mi instancia y süplica, el referido Ilmo. y Rvdmo. Si. Arzobispo, mi 

letras intimatorias de la enunciada sentencia, y mandö 

el licenciado Bartolome Claudio y

aceptada, y a su nueva
Senor, concediö a los mismos 
expedirlas en forma, etc.

»De todas las cuales cosas, etc., fueron testigos 
Francisco Aznar, presbiteros en Zaragoza.»

II

PROCURADORES

que llamado, convocado y ajuntado

— llamamiento de Juan de Ber- aiento ae los senores juraaos - ün que del dicho lla
Gabriel Ferrada, andadores ordinanos de dicha cu^tituto dp In misma............................... i, Francisco de Bierge, secretario sus^ misma

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE

«In dei nomine amen.-Sea a todos ma"ifiesto ia ciudad de Zaragoza, por 
el Capitulo de los muy ilustres juradofs ycii?os y por llamamiento de Juan de Ber- 
mandamiento de los senores jurados infrascrito:s y p nete y Gabriel Ferrada, andadores ordmarios de dmha cmdad,^ g^Q^ 
mamiento hicieron relacion a mi Francisco de Bie g , do aqu61 dentrü de las
ciudad, haber llamädo el dicho Capitulo y Consej , J 
casas de la Puente de la presente ciudad, dond®’ y se ba acostumbrado y acostumbra 
y semejantes actos y cosas como el infrascrito y <ot - los sefiores jurados y con. 
llegar y ajuntar, en el cual intervinieron y fu^°£0P tamina, D. Lorenzo Lopez de Ores 
sejeros infrascritos y siguientes: D. Lupercio de C imo Antön Serra> D Franqisco 
D. Geronimo de Ribas, D. Pedro Lu s de la Poita D. Escartin> Micer Felipe de
Antonio Espanol, D. Pedro de Altarriba, D. Jua L Montadds> D Ge.
Bardaxi, D. Francisco de Bierge, D. Francisco Gome , • _ D , „...
rönimo Dombres, Micer Gil Miguel Fuster, D Tomas P Alba’late( D pPedro Se_ 
nueva, el doctor Francisco Magallon Dn^lg,l la, eto D. Braulio de Caspe, Pascual 
cano, D Gaspar Tornjos, D. Gaspar Aiayet^ Meseguer y Francisco Oli- 
Ferrer, Jaime Muniesa, Geronimo Gaston, Dom g et
ver consejeros ciudadanos y vecinos de la m habientes, celebrantes y represen-
Capitulo y Consejo, capitulantes, Capitu o y » f no discrepante, ni contradiciente, 
tantes, todos unammes y conformes y alf™° de *Xio de Contamina, jurado en Cap, 
y estando asi ajuntados, por el dicho senor D Lupe advertido seria bien el 
fue dicho y puesto que a los senores Sios beneficios y favores que ha hecho
Capitulo y Consejo> y'esta ciudad > reconocida de los Sefiora p. o
y hace a esta ciudad a Reyna de.los ^^Scamente ante el Ordinario de esta 
su autoridad y a su instancia y nombre sep da-jund 
ciudad la cahficacion del milagro hecho poi la Ma^e 
tucion de una pierna que a un pobre mozo de caianud
Nuestra Senora de Gracia, asi que viesen y deliber,asfnrh 5a nnp reconnrhniA t 
se debia hacer; por el dicho Capitulo y Consejo fua. dellb d5’ a a " nnmhvA nl°
de lo mucho que esta ciudad debe a la Virgen SaJ}\lj!ma’. , ‘ f ciudad nnra
tancia juridicamente dicha averiguaciön ante el Gjdmaii PI1;dndn J
dicho milagro quede calificado, y para que esto se haga c n y , 1 lgf.n?ia’
el dicho Capitulo y Consejo nombrö para hacer todas las que convenga _a los dichos 
Micer Felipe de Bardaxi, Micer Gil Miguel Fuster y Miguel Cipres, y los senores jurados 
con relaciön suya hagan cedula y den libranza al Mayordomo de la ciudad para que 
pague lo que en esto se hubiere gastado, y lo siente a cuenta de espensas menudas. 
Fecho fue lo sobredicho dentro de las casas de La Puente de la ciudad de Zaragoza, 
a ocho dias del mes de mayo del ano contado del nacimiento de nuestro Senor Jesu- 
cristo mil seiscientos cuarenta, siendo a lo sobredicho piesentes_poi testigos Maitin Lopez 
y Antonio Labalta, ayudantes de andadores de los dichos senores jurados.-Sig. t no 
de mi Francisco Vierge, notario del nümero y secretario de la ciudad de Zaragoza, que 
el sobredicho acto de nominaeiön y deliberaeiön del Registro de los actos comunes de 
la dicha ciudad, donde aquel esta continuado saque, y con aquel, bien y fielmente lo 
comprobe, en fe y testimonio de verdad con este mi acostumbiado signo lo signe. Consta 
de interlineados.
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III

PARTIDAS SACRAMENTALES

Don Miguel Sancho Izquierdo, en su documentado folleto «El Milagro de Calanda», 
publicado el ano 1940 por la Junta del Centenario, trae en las päginas 23-25 las dos 
siguientes partidas, que, por su excepcional interes, copiamos con la breve glosa que 
el ilustre hijo de Calanda les puso:

«En el mismo ano 1641, a mediados de el, encontramos al ya celebre Miguel Pelli- 
cero siendo padrino de un nino, Jusepe Fabra, en la villa de Molinos, no muy lejos 
de Calanda, en la misma provincia de Teruel. Es curiosisima esa partida bautismal, quizä 
destruida ahora por la barbarie roja, y de la que ha quedado la copia autentica que, 
con otros muchos y valiosos datos, guarda y ha podido salvar el citado coadjutor de 
Calanda, mosen Vicente Allanegui. Dice asi:

«Don Gregorio Fleta y Barreras, Presbitero, Cura Pärroco de la Villa de Molinos 
en la Provincia de Teruel y Diöcesis de Zaragoza,

Certifico: Que en el libro de «bautizados» de esta de mi cargo, tomo segundo, 
folio treinta y ocho vuelto, se encuentra una partida que copiada literalmente dice = Al 
margen: Jusepe Fabra = Dentro: En catorce de junio de 1641 fue bautizado Jusepe 
Fabra, segün el rito de la Santa Madre Yglesia; fueron sus padrinos Miguel Juan Pe
llicero, mancebo natural de Calanda, el que la Virgen del Pilar, por su intercesiön, habien- 
dole cortado en Qaragoga una pierna toda y enterrada en el cimenterio del Ospital de 
Nra. S.' de Gracia a cabo de dos anos y cinco meses estando en Calanda vna noche 
durmiendo y al despertar se allo con dos piernas y abia sonado que se üntaba la parte 
cortada con el aceyte de las lämparas de Ntra S.“ del Pilar, y con informaciön del caso, 
con gran proceso en Qaragoga en la inquisiciön y por los tribunales eclesiästicos y cali- 
ficado por la Rota de Roma y Suprema Inquisiciön; madrina, Ana Ortuno.

Los agüelos eran naturales de Molinos. Moss. Pedro Granen, V." de Molinos = .
Es copia fiel de su original a que me refiero. Y para que conste firmo y sello la 

presente en Molinos a diez de febrero de mil noveeientos dos.—Gregorio Fleta, Cura 
(rubricado).»

Asimismo, en el libro primero de bautizados de la parroquia de Calanda, al fo
lio 140, aparece el bautismo, en 15 de agosto de 1643, de Maria Gaibar Valles, hija 
de Juan y de Maria, anadiendo: «Padrino Juan Pellicero el del Milagro», y al folio 115, 
el bautismo, en 26 de octubre de 1645, de una sobrina del mismo, Maria Pellicero Lop, 
de la que aparecen siendo padrinos Mariana Mendez y «Juan Pellicero, el del Milagro».

«Don Juan Bautista Vivas, Cura propio de la igiesia parroquial de la Asuncion de 
Nuestra Senora de la Villa de Velilla de Ebro, provincia y diöcesis de Zaragoza,

Certifico: Que en los libros sacramentales de la de mi cargo, tomo segundo de 
defunciones, al folio trescientos veintidös se halla la partida en cuya parte superior se 
lee «1647» que indica el ano; al margen, «Miguel Pellicer, Pobre de Calanda»; como 
adiciön y con distinta letra: «Nota: Se cree que este fue al que Maria Santisima del 
Pilar le restituyö la pierna que fße le cortö, segün consta por tradicion», y en el cuerpo 
de la partida: «A doce de septiembre muriö Miguel Pellicer, dixo que era de Calanda 
y lo traxeron aqui de Alforque mäs muerto que vivo y el que lo traxo dixo que el 
Vicario de Alforque lo habia confesado. Con todo csso lo bolvi a confesar y dixo algo 
y le administre el sacramento de la uncion y se enterrö en el cimenterio. Mossen Ni
colas Portal.»

»Hasta aqui es fiel copia de su original. Y para que conste, libro la presente, que 
firmo y sello en Velilla de Ebro, a 19 de febrero de 1902. Juan Bautista de la Concep
cion Vivas.»

IV

CARTAS DEL CABILDO DEL PILAR

«Excmo. Sr. Conde Duque (de Olivares):
A 25 del corriente llegaron de la Villa de Calanda a esta Sta. Igiesia Miguel Juan 

Pellicero mancebo pordiossero en esta y sus padres que vinieron a dar gracias a la 
madre de Dios del Pilar nuestra Patrona, del milagro que por su intercesiön obro Dios 

Niro. Sr. en dicho mancebo restituiendole sana la pieina dciecha que hauia mas de dos 
anos se la cortaron por entern,edad en el hospital real de «ta^udad, y por^no^estai

WÄ mäs
SrodU 13 P-ente -a informaeioA
peio la damos aoia a v. wceien > traxeron las sobredichas personas.

£. “eh’a deuociön de la ^na do los Angeles

Z - ha alean ado
en estos Reynos y paia confussion d desseamos todos por ser sus menores cappe- se lo supphcamos en este santuano y lo desseamos
Hanes. Qaragoga y Abril 30 1640 _ Canönigos y Cabildo de la Santa

De acuerdo de los muy Ilustres Senoies Pi , ** primera Cathredal
Igiesia Angelica y Apostolica, de Sta. Mana la Mayo y 
de Qaragoga.—Licend.’ Pedro Rasso, secret." (rubricado .

V

Sr. D. Geronimo de Villanueua (protonotario).
«Mäs ha de dos anos que en

Ju." Pellicero, pordiossero en *
la rodilla, por ___  ..
de quaresma passada a
Dios a 29 de margo entre 10 y
Pilar ntra. ______
nales que tenia la enferma y
que duro a sus i
mirasse que tenia dos piernas. Respondiö y 
de Ntra. Sra. del Pilar de Caragoga se ’ 
porque este milagro no , 
al Sto. Concilio de Trento, no
de) porque no parezca anucipaaa. uareu«»»a ***“^ —- „ ,
hecho el decreto; y porque el exmo. Sr. Conde Du?ue,y 
informaciön que se hizo anie ei jusucia ue ia •- mano aJ Sr Conde
presente a V. S. y le supphcamos se sirua enjaila^d^^, muchos g
que nos 1 .
essa corte, para que su ex." y V.“ S.
como estamos ciertos que V. S? como tan deuotc’ de \a ^^VnofaiudaTä 7
desta Sta. Igiesia honrrada con los guessos de sus amece ____u:n„ o_„
a Dios Ntro. Sr. y a su i.
todo para gloria de Dios y ----- —
y deuen animar mucho viendo por ie supphcamos todos
a la Reyna de los Angeles. Guarde Dios a V. 5. con™ .
bildo como Capellanes de V. S. Caragoga y abril a 30 e • , T .

De acuerdo
ria la Mayor y

- - - Q1 hnsnital real de esta Ciudad cortaron a Miguel
,. - • ie en el P } pierna derecha por quatro dedos bajo

pordiossero en esta Sta Igiesia la P hauiendosse ido la 2? semana 
r tener la cam a duebrada y Podiecid es natural a ver a sus padres, obro la Villa de Calandai de: donde .ntercessi-n de la Virgen Sma. del 

de maigo entie 10 y 11 de ... ■ dole ]a pierna sana con los mismos se- 
.. Patrona prodigioso milagro e _ estando durmiendo tan profundamente 

padreT^r despertÄo rebolbiendo mas de dos credos y diciendole que 
paaies ei aesperiario ieu esUua sonando que en la Capilla

vntaba la rodilla en aceyte de vna lämpara; y 
de. Vaiago5a oor el Sr Argobispo desta ciudad conforme esta ahun cahficado p ehbi guaf_

d ae iremo no damos ra^on Pa"tlCU1,a con ios papeles de la calificaciön 
parezca anticipada. Daremosla muy^larg^ v g?

poique el exmo. Si. Calanda, la remitimos con lahizo ante el justicia de la MUa de
a v. b. y ie suppiicamos se en dar^ g
ha parecido forgoso el embiarsela la verdad dei caso y milagro

" tan deuoto de la Reyna de los Angeles y protector 
ia con los auessus de sus antecesores nos aiudara a dar gracias 

°s g . o ntra natrona por tan grande marabilla. Sea madre Santissima ntia. paüo 
y bien destosi R^ynos Que n^Ppop bienhechora v 

i expeuencid M_______ C1.nnlieamos todos
.. v abril a 30 de 1640.

i ■> . “ ’ r-^rvAmPos v Cabildo de la Igiesialos muy ilustres Prior, Canonigos y«^ b *
Pilar, 1.* Catedral de Qaragoga.-Licdo. P. Rasso, beciet.

baledora 
este Ca-

y 
en

de
(rubricado).

Sta. Made 
del

VI

Sr. Dr. D. Mathias Bayetola y Cabanillas, Regente del Supremo de Aragon, del 
Consejo de Su Magestad

«De la acertada prouissiön que el Sr. Argobispo ha hecho del Arcedianato de Da- 
roca en el Sr. canonigo D. Mathias Bayetola, hijo de V. Md. hauemos temdo en esta 
Santa Igiesia mucho contento, de lo que damos a V. Md. mil enhorabuenas, desseandole 
muy larga vida, para que estos y otros medros los goce V Md. muy muchos anos.

Esperando decretarä el Sr. Argobispo el prodigiosso milagro que obro Ntro. Sr. por 
intercessiön de la gloriossisima Virgen y Madre suya del Pilar, hauemos de dia en dia 
retardado de dar a V. Md. la relaciön de lo que en el nauia sucedido segun lo que 
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constö por proban?as hechas en Calanda. Esta Ciudad tomö por su quenta hacer el 
processo en esta caussa para que a nombre della se haga el decreto. Trabajase muy de 
priessa en ella, pero como las cossas de communidad suelen ser largas no hauemos que- 
rido diferir a embiar a V. Md. relaciön de todo lo sucedido, segün que por dichas 
probanQas ha constado dexando darla a V. Md. mas llena quando se haya concluydo y 
decretado este milagro. Ya sabe V. Md. nos tiene siempre a su servicio a quien suppli- 
camos nos emplee en el, que nadie con mäs veras y voluntad acudirä a el. Guarde 
Ntro. Sr. a V. Md. como en nuestras oraciones se lo pedimos. Qaragoga y Junio a 19 
de 1640.

De acuerdo de los muy Ilustres Srs. Prior, Canönigos y Cabildo de la Sta Iglesia 
Apostölica y Angelica de Ntra. Sra. Sta. Maria la Mayor y del Pilar, primera cathredal 
de Qaragosa.—Licnd." Pedro Rasso, Secret." (rubricado).

VII

A los Sres. Obispos de Taraba, Saluador Diharce, Hugo de Lahatud, obispo de 
Comenges, Juan Henrriquez de Saletes, obispo y senor de Lescar, Aonaut 
de Mayties, obispo y senor de Olorön.

«Por hauer perdido esta Sta. Iglesia cinco mil escudos de renta por la expulsiön 
de los moriscos deste Reyno y tener excessiuos gastos en seruicio Real y otras obliga- 
ciones es forcosso ayudarnos de las limosnas de los fieles, en virtud de muchos priuile- 
gios apostölicos y Reales que tenemos para pidir limosna para la madre de Dios del 
Pilar en estos reynos para poder continuar el lucimiento y grandeza del culto y officio 
diuino. A este intento dimos poder estos anos passados a vna persona de Francia para 
hacer dicha limosna y porque no nos ha dado cuenta della como deuia, y estamos in- 
formados que no procede con el decoro y buen exemplo que desseamos tengan las per- 
sonas que siruen a esta Sta. Iglesia, despachamos con la presente nuestro poder vastante 
en fabor del Licend." Thomas Sombrum, cura del lugar de Luccarre del Obispado de 
Taraba, para que tome cuenta a las dichas personas y pueda reuocarles si le pareciese 
el poder que les dimos y nombrar otras abonadas a su voluntad, las quales coxan dicha 
limosna. Ha nos parecido escriuir a V.* S.* R.’ supplicändole, como lo hacemos con 
affecto sea seruido en dar su licencia para hacer dicha limosna en su Obispado, que su 
balor ? deuocion y piedad nos la asegura, por ser para gloria de Dios y de la Sma. Virgen 
del Pilar su madre y serä V.‘ S.* participante de vna missa cantada, que se dice cada 
dia al alua en la Sta. Capilla y vna salue cantada al anochecer por los bienhechores 
desta Sta. Iglesia y nosotros reconoceremos a V.B Rma. por nuestro protector y amparo 
siruiendole en este Reyno quanto quisiere mandarnos, que estimaremos mucho lo haga 
frequentemente.

No decimos a V. Rcia. los muchos y continuos milagros que la madre de Dios nos 
hace, por ser tantos que han menester muchos libros. Solo remitimos a V.* Rcia. la 
sentencia (que da la aprouaciön) del milagro que hizo el ano de 1640 en la pierna de 
un mo?o por ser tan protentoso y admirable como verä V. Re. cuia mano besamos 
muchas vezes como muy capellanes suyos que quedamos rogando a nuestra Patrona al- 
cance de Dios a V. S. Rma. la salud vida y felicidades espirituales que le desseamos, 
de Qaragopa 15 (mayo) de 1643.

(Estas cartas a modo de circular fueron remitidas al nuevo colector para que el las 
entregase a los Obispos, como se dice en la siguiente.)

VIII

«Al Licenciado Thomas Sombrum.
Reciuimos con contento la de Vuesa merced de 3 de mayo y estimamos el affecto 

y deuocion que muestra tener a la Madre de Dios del Pilar de quien reciuirä el premio 
verdadero de los seruicios que le haga y nosotros tambien los reconoceremos en quanto 
valieremos en su seruicio en esta tierra. Embiamos a Vuesa merced dos rossarios uno 
vlanco y otro de mengui que son de la santa imagen de Ntra. Sra. y los ha tenido mu
chas vezes. El libro que nos encomienda de Fray Luys de Granada, se lo remitiremos 
en la 1.“ ocasiön que buelba este correo, porque como son antigos no se hallan.

Remitimos a Vuesa merced nuestro poder para que reuoce a Ane de procurador 
nuestro y creemos que nuestro poder lo tiene fenecido y porque no ha dado cuenta

ni embiado cossa alguna se lo pida vuesa merced rigurossamente por justicia y nonbrarä 
personas abonadas a su voluntad para 1: H”or> mumta
y verdad que desseamos esto mucho y mediando vuesa merced, estamos seguros de que la 
habrä. Tambien van cartas para ’ ' '"’~n mprppd nn' nnmhr:i
y vna copia abierta para que 
thenor.

personas abonadas a su voluntad para hacer esta limosna con buen exemplo, cuenta
U J ------
los senores Obispos que vuesa merced nos nombra 

vuesa merced vea lo que contiene, que todas son de vn

del Pilar en el mes de marco
Tambien embiamos veynte y quatro libros del Milagro que hi?o la Madre de Dios 

. . _.d " . • . iRdn an vna oierna de vn moco por ser la cossa masnei mar en ei mes ae marco de en vna piwuo . , . , ■ , r .
admirable que tiene la Iglesia Catholica despues de los Apostoles aca y la ^daC10" 
milagrossa desta Sta. Iglesia, para que lo de duphcado V Md a los Sies^ Obispos y 
V. Md. guarde los demäs para personas deuotas y bien affecta* yDOS^ci6nPdestaaiimosnä 
dulgencias que V. Md. verä ahy. Quedamos sin quydado , Ntro Senor
puesta en manos de V. Md. de cuyo balor flamos, a quien guarde Ntro. Senor.

Caragoca y mayo 
De acuerdo de los

Angelica y Apostölica 
dc Carago?a.—Licend.

a 15 de 1643.
muy Ilustres Senores Prior, Canons, y Cabildo de la Santa Iglessia 
de Ntra. S.“ Santa Maria la Mayor y del Pilar primera Cathredal 
Pedro Rasso, secret. (rubricado).

IX

de Romaguera, apoderado en Valencia:
— Miguel Paliser a pasado por esta siudad, la quäl— --- - i„ TTirOon n nhrarln nnn al

Carta dc Esteban
«Al Dr. Juan Domingo Bris - Miguel Paliser a a“S 7on "a,

a cadado (quedado) mun contenta de uer■ emilagro « el seftor don Loreso
y ceda (queda) el Sr. Arzobispo muu «>nte°to de ue
Marsilla, y asi la pido de mi parte a V. Senona que e
en la Santa Casa en algün ofisio, porque no me Pa1 ese q (an de
<:raUg‘ue> desta SeÄsu uidal y mdndetne V. Seüoria 
cosas dc su iregusto? que lo are en mucho gusto. De 
criado de V. S. esteuan de romaguera.»

1 de marso de 1642,Valensia a

X

Mallorca.Reyno de
• f Henero 1645

A D. Jusepe de Torres y Mendoza, Virrey del 
r> , . n j j ir o Rovnn v bonanca y tranquuidad del mar y«De la buena llegada de V. S. a esse Reyno y J /• • . . ., , nt„ Tplpsia mucho contentamiento, tengaleprospero pasaje hauemos tenido en esta Sta. igiesia

V. S. en todas sus cossas con mucha felicidad que aqui lo pi ‘ ‘ . 11
y Senora, que por lo que V. S. es deuoto a este Santuano seia facil de alcangarlo y 
pues V. S. se halla en esse Reyno y la Virgen necesita de su fabor, tambien le tendie- 
mos seguro. El caso es, senor, que el Sr. Marques de Medina las passando por
aqui se informo del estado en que estaua el rejado de p a a e £ • pi a, y i- 
ciendole lo que faltaua, consignö para ello 2.000 ducados sobre los salanos de la Theso- 
reria de Aragon, que le pertenecen; tenemos entendido Que ’ ’’ ° ^01 I?e SU-V0‘ 
se cobran y remite V. S. a Madrid. Supplicämosle haga a la Virgen seruicio de disponer 
esta paga lo mäs presto que se pudiere, para que se effectue esta ° ia’ que s° ° la Puede 
retardar el no rcmitir el dinero dessa Ciudad a Madrid, la merce que e . S. es- 
peramos.

Los papeles de la donaciön y consignaciön de los 2.000 ducados los tenemos remi- 
tidos a Madrid.

A esse Reyno llegarä Miguel Juan Pellicer, que es en quien la Vh’gen Santisima 
obrö aquel portentoso milagro de restituirle la pierna: ha querido por su deuocion passar 

Virgen. V. S. lo ampare como cossa desta Sta. Iglesia, 
S. singulär favor y merced. Supplicamos nos mande mu- 
acudiremos a ellas como pide nuestra obligaciön. Guarde 
y bienes que le desseamos, de Qa^agoca y Henero a 3

a el, para hacer limosna a la 
que de todo reciuiremos de V. 
chas cosas de su seruicio, que 
Dios a V. S. con la felicidad 
de 1645. (Sin pie de firma.)
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XI
Sr. Dor. D. N. Taracona.

«Siempre tenemos mucha memoria en esta Sta. Igiesia de la grande deuocion que 
V. M. la tiene y de lo que nos offreciö, quando se partiö a esse Reyno, de serle a la 
Virgen su procurador: con grande estimacion nuestra lo reconocemos y ahora no hay sino 
mostrarlo, en acordar al Sr. Virrey ponga su authoridad en mandar cobrar los salarios, 
que al Sr. Duque de Medina las Torres se le deuen y pertenecen, como (en blanco) 
porque dellos ha de cobrar 2.000 ducados esta Sta. Igiesia, para poder acabar el rejado 
de plata, que se ha comencado de la Sta. Capilla; que effectuändose esta merced, tendrä 
con ellos lo sufficiente para concluirlo. V. M. harä a la Virgen este seruicio y nosotros 
quedaremos agradeciendo esta merced y deseandole seruir en todas ocasiones.

Miguel Juan Pellicer es la persona en quien hizo la Virgen aquel entupendo mila
gro de restituirle la pierna cortada: va a esse Reyno para hacer limosna para este 
Santuario. V. M. nos haga merced de ampararle y hacer le den licencia los Sres. Ordi- 
narios; y pues es V. Md. procurador de la Virgen, tambien podra tomarle las quentas 
para que todo vaya con ra?ön; y si V. Md. estä en el propösito, que tenia en su partida, 
de fundar ahy algunas coffadrfas de la Sma. Virgen del Pilar, con esta ocasion se podria 
y ver cumplido V. Md. su desseo. No tenemos que offrecernos de nuebo al seruicio 
de V. Md., pues sabe quan pronto nos tiene a el. Guarde Dios a V. Md. como desseamos, 
de Caragoga y Henero a 3 de 1645. (Sin pie de firma.)

XII
Del Virrey de Mallorca.

t
«Preciome de tan deuoto de la Virgen Santisima del Pilar y de seruidor de esa 

Santa Casa, que luego que lluegue a este Reyno procure tener noticias de la deuocion 
que en el se hauia conseguido con la noticia del milagro de la pierna, dändola el mismo, 
en quien Dios, por medio de su Madre, fue seruido sucediese; y las tuue tales que 
me siruieron de gran consuelo; y inquiriendo el cuydado que se tenia, en la adminis- 
traciön de las limosnas, que han sido muchas, tuue tan mala relaciön de Jusepe Es- 
teuan substituydo por Esteuan Romaguera, procurador que tiene V. S. en Valencia, que 
me obligö a ponello en la carcel y hacer con el Vicario General del Sr. Obispo, que 
se muestra muy afecto, diese orden, para que por sus ministros se le cogiese lo que se 
hallaua en ser, como el mismo lo refiere en la carta que escriue a dicho procurador; 
a quien V. S. puede seruirse de dar orden enbie persona de toda satisfacciön, que 
assista a este moco y al beneficio de las limosnas; que toda la assistencia que me pi- 
dieren, y mäs, ofrezco a V. S. muy de corazon, para que se consiga la deuocion tan deuida 
desa Santa Casa y que estos fieles gocen de los priuilegios della. Guarde Dios a V. S. mu
chos anos, como deseo, en Mallorca, a 20 de noviembre de 1646.

(Y anade de propia mano, antes de firmar.)
Podräse introducir los platos (para pedir limosna) por las Iglesias y yo procurare 

introducir tambien que gocen los que pidan de las exempciones, que tienen los de esc 
Reyno; siruiendose V. S. mandar se me enbie los papeles y despacho necesario, asegu- 
rändose V. S. que por mi parte he de procurar el r.umento de la debociön de esa Santa 
Casa y el vtil, que pudiere recogerle,. como lo he hecho en 30 cayzes de trigc, que 
tengo embargados y quedan con seguridad, como interes de la Virgen y es grandisimo 
el afecto que muestra esta naciön y asi importaria que venga persona, que lo sea, pues 
acabado y asentado esto de acä, podria pasar a Zerdena; que con lo que se a mal 
gastado, pudieran hazerse anbas nauegaciones. V. S. reciba mis deseos y le suplico que 
por ellos merezca yo de V. S. manden a los infanticos me digan una salbe a la Virgen 
Nuestra Senora. Seruidor de V. S. Vicente (?) Vara de Montoro (rubricado). (Al pie) 
S. S. Prior y Canönigos de Nuestra Senora del Pilar.»

XIII

Al Sr. Virrey de Cerdena (es de Mallorca).
t

«Recibimos la de V. S. con la estimacion deuida a la deuocion grande que tiene 
a este santuario y aunque el merito de tan Sto. celo esperamos lo ha de satisfacer esta 
soberana Senora, no degaremos de tenello muy presente en esta Sta. Yglesia, para ser-

96

birselo a V. S. en quanto tuuiese gusto mandarnos, quedando este Cabildo con nueuas 
obligaciones a V. S. por la merced particular, que nos hace, en la attenciön y vigilan- 
cia en las limosnas de la Virgen Santisima y nueuas introducciones de los platos en 
los templos de esse Reyno, con cuyo principio nos podemos prometer vtilidades gran- 
des, para esta Sta. Capilla, en las limosnas que con el fomento de V. S. no dejarän de 
ser considerables; siendolo tambien la memoria que ha de quedar en esta Sta. Yglesia 
de que esta introducciön y Sta. obra se debe al amor de V. S., para cuyo efecto remi- 
timos todo nuestro poder, para que con el V. S. disponga las materias, como fuese serbidc 
y le pareciese mäs conveniente; y para que las noticias de los priuilegios y esempciones, 
que serän los ministros de este Santuario, y las indulgencias de sus cofadres no se 
ignoren, remitimos tambien a V. S. papeles bastantes para todo, con que podrä V. S. obrar 
a su disposiciön, y si fuese serbido mandar se tome estrecha cuenta a Jusepe Pellicer 
(sic) y a los que consigo lleba, no obstante el poder que le diö nuestro procurador en 
Valencia, assi en la limosna que tiene hecha, como en el modo de vibir, que mosträn- 
dose ingrato a los fabores, que la Virgen Santisima le hi^o, sospechamos da mal exem- 
plo con su vida; y si para su Gobierno fuese necessario persona que le assista, dueno 
es V. S. de todo, que si tubiese gusto se la darä de segura satisfacciön, mandändonos 
abisar V. S. si no obstante lo hecho, se offreciese hacer otra diligencia por nuestra parte. 
La salue por V. S. se dirä todas las noches en la Sta. Capilla; y en los sacrificios que 
en ella se celebraren encargaremos se haga memoria particular de V. S. con que es
peramos le ha de assistir esta soverana Senora, en HänHnio
muchos anos de vida, con los aumentos de estado que 
y Deciembre 31 de 1646.» (Sin pie de firma.)

todas sus disposiciones, dändole 
V. S. tiene merecidos. Caragoca

XIV

Del Duque de Montoro, Virrey de Mallorca.
t

«He reciuido la de V. S. de 31 de diciembre, con
Ntra. Senora y lo demäs que en c. .
llegö a mis manos, solo puedo dar auiso
el seruir a la Virgen Santisima y v. o. eu „„„ v <- „„
cioso, para su Santa Capilla; y estimo todo lo que deuo e qAnnra nnr Plivr>
en hauer dado orden, para que se diga por mi vna Salue a • pr)nc.’pf?,PjAn 
medio y intercesiön espero los mayores aciertos en este Gouiei y Mallorca. -r, c , muchos anos, como deseo, en Mallorcaseruir en esto a V. S., que guarde Ntro. Senor mucnus * ,
a 26 de febrero de 1647. .

(Anade de propia mano.) Sin perder un instante de tiempo ° a a
esta materia a la debociön de la Virgen y serbicio de esa Santa Casa y empe?are esta 
tarde rebocando dos iOnbrones o Anbrones?, que llegaron de sp ■- c • P yu 
conocer lo que este otro del milagro recoje; al quäl aplicaie n , q e 
menester, que tambien le sirba de ayo para las costumbies. . ■ v»™
mucha atenciön mirare el acierto desta causa. Seruidor de V.~ . <1. ; _ ,
de Montoro. (Rubricado.) — Al
Ntra. Senora del Pilar.»

ae , con los despachos, poder, medida dc
el pliego venia y por no hauer mäs de dos dias que 

luiso del recibo y de que continuare con todo afecto 
V S en todo lo que entendiere ha de ser benefi- • • ’ *--- — ---- ir c--- u___

pie, letra del amanuense: «S. S. Prior y Canönigos de

B) NOTAS HISTORICAS

NOTAS BIOGRAFICAS DE

Hijo legitimo de Domingo 
de Zaragoza y fue bautizado

I

D. PEDRO APAOLAZA, ARZOBISPO DE ZARAGOZA

y Maria Ramirez, naciö en la villa de Moyuela, Diocesi 
ue j xue en aquella Parroquial a 13 de julio de 1567. Hizo todos
sus estudios en la Universidad de Zaragoza y haviendo tenido por maestros de Filosofia 
a Fr. Gerönimo Box, trinitario, se graduö en ella de Bachiller a 14 de mayo de 1588, 
y entre otros fueron sus examinadores D. Martin Ferrer, que despues fue Arzobispo 
de Zaragoza, y Fr. Geronimo Xavierre, Dominicano Cardenal de la Santa Igiesia; y el 
de licenciado en Artes a 14 de agosto de 1591; fue colegial de Beca en el de San Vi
cente Märtir, llamado de los Montaneses, en Zaragoza, en donde K pusieron su Retrato 
y de alli saliö para la Retoria de Torrelosnegros, de la que paso a la de Santa Cruz, 
de Zaragoza.
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En 20 de julio de 1602 era ya Abad mitrado de San Vitoriän y en dicho ano fue 
a Teruel, por encargo de la Universidad, de la que en 21 de octubre recibiö para su 
jornada cinquenta libras jaquesas para solicitar con el citado D. Martin Ferrer, Obispo 
de aquella Diocesi, que fundara en Zaragoza un Colegio Theölogo que premeditaba y al 
fin fundö en Alcalä bajo la invocaciön de San Martin y Santa Emerenciana. En dicho 
ano de 1612 predicö tres sermones en Huesca en la traslaciön de las reliquias de San 
Orencio, que con la relacion de las fiestas hechas con este motivo imprimiö Francisco 
Diego de Ainsa, como dice Andres de Ustarroz en la vida de dicho Santo, folio 218.

En el de 1614 assistiö en el Concilio provincial tenido en Zaragoza por su Arzobispo 
D. Fr. Pedro Manrique. En el de 1621 fue diputado del Reyno de Aragon, y en el de 1622 
predicö de repente la quaresma del Hospital de Nuestra Senora de Gracia de Zaragoza, 
y a 5 de setiembre del mismo fue promovido al Obispado de Barbastro, vacante por 
ascenso de D. Fr. Geronimo Batista de Lanuza a la de Albarracin, y entrö en aquella 
Iglesia a 19 de noviembre del mismo ano.

A principio de el de 1623 fue uno de los Comisarios Apostölicos para el recono- 
cimiento del sagrado cadäver de San Pedro Arbues, y desembarazado de este encargo, 
se resittuyö a su Diocesi, en donde tuvo Synodo a su Clero a 29 de abril de dicho ano. 
En 18 de agosto de 1625 passö a la Mitra de Albarracin, que vacaba por fallecimiento 
de dicho senor Batista de Lanuza. En 8 de agosto de 1633 fue promovido al Obispado 
de Teruel, y a 17 de marzo de 1635 al Arzobispado de Zaragoza, haviendo antes renun- 
ciado las Mitras de Lerida, Mallorca y Origuela. En el mes de marzo de 1639 fue juez 
Arbitro y componedor de las diferencias suscitadas entre D. Fr. Miguel de Escartin, 
Abad de San Vitoriän y los Monjes de dicha casa, como resulta de una alegaciön en 
drecho (hecho) que imprimiö en su favor dicho senor Abad a 2 de marzo del mismo 
ano. En el de 1641 hizo el processo de informaciön del famoso milagro de la pierna 
que por intercesiön de Nuestra Senora del Pilar recobro Miguel Juan Pellicer, natural 
de la villa de Calanda, jueves a 29 de marzo de 1640 y a 27 de abril de 1641 pronunciö 
juridicamente ser milagrosa dicha curaciön, cuya relacion escrita por Fr. Geronimo de 
San Josef, Carmelita Descalzo, en el siglo Ezquerra, fue impressa en Madrid en dicho 
ano de 1641 y reimpresa en Calatayud en el de 1762 a expensas del P. M. Fr. Roque 
Faci, Carmelita, y el D. D. Josef Feliz de Amada, canönigo de dicha Santa Iglesia del 
Pilar hace memoria de este suceso en el compendio de Milagros de Nuestra Senora 
del Pilar, impreso en Zaragoza en cuarto, ano 1680, milagro 44.

El dia 27 de mayo de 1642 mejorö la dotaciön de las cathedras de Artes de Zara
goza, dando para ello a la Universidad nueve mil libras jaquesas, y a 5 de diciembre 
del mismo ano, diö por mano del senor D. Geronimo de Ypienza, seis mil libras jaque
sas para aumentar la dotaciön de las cathedras mayores de Prima, Visperas y Biblia, 
como consta en las Escrituras rectificadas en dichos dia, mes y ano por Francisco 
Antonio Espanol, notario de nümero y secretario de la Universidad. En agradecimiento 
a estas memorias, el M. Fr. Raymundo Lumbier, Carmelita, Cathedrätico de Prima, 
Fr. Lorenzo Segovia, Augustiniano, Cathedrätico de Visperas y D. Antonio de Segovia, 
Arcediano Mayor de Santa Maria y Cathedrätico de Escritura y los cathedräticos de 
Artes D. D. Domingo Perez, D.-D. Juan Ferrer y D. Blas Löpez, doraron a sus expen
sas el marco del retrato del senor Apaolaza el ano 1681, y en el mismo hizo dorar la 
Universidad los de los retratos del Emperador Carlos V y del senor Cerbuna. Muriö 
con la gracia bautismal y de repente, en Zaragoza, calle de D. Juan de Aragon, a 21 de 
junio de 1643, y haviendo sido depositado en la Capilla de Nuestra Senora de la Bianca 
a 23 de los mismos, a 10 de noviembre de 1644 fue trasladado a su capilla y sepulcro 
de dicha villa de Moyuela, en donde le hicieron los oficios el siguiente, y a 17 de oc
tubre de 1764, haciendo yo la visita de aquella iglesia a presencia de D. Miguel Gero
nimo Ondeano, su Rector, y del Ayuntamiento, conoci dicho sepulcro muy de espacio 
y halle integro el cadäver con todas sus insignias Episcopales. (Vease la vida de la 
M. Feliciana de San Josef, impressa en cuarto, en Zaragoza, por Domingo Puyada, su 
autor. D. Miguel Batista de Lanuza, lib. II, cap. 6, fol. 86 y cap. 9, fol. 108.)

A continuaciön copia el elogio que la Universidad le dedicö en latin al pie de su 
retrato: Y asi mismo la inscripciön sepulcral latina de su enterramiento en Moyuela. 
Y despues anade las siguientes noticias:

Una nota bibliogräfica de D. Nicoläs Antonio—2 de Biblioteca hispana, f. 136—segün 
la cual escribiö «Mensa Eucharistica», que editö a la fuerza su secretario Roque Unzu- 
rrunzaga en Zaragoza 2 v. a 1645. en cuarto.

Su asistencia a la capitulaciön y concordia de la Universidad con el Colegio de 
Medicos, en 1608, corrigiendo la de 1584.

Fue uno de los cinco jueces designados por el senor Arzobispo para dictaminar 
sobre supuesta ciencia .infusa de la Sagrada Escritura atribuida a Sor Maria Angela 
Astorch, capuchina del convento de Zaragoza y fundadora del de Murcia, de cuya bea- 
tificaciön se trataba.

II

' IDENTIFICACION DE PERSONAJES DE SU CONSEJO
Y DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN AQUELLA EPOCA

Dr Antonio Timbor Xavierre. —Prior de Santa Cristina (Arcipreste del Pilar desde 
la Bula de Union). Entrö en posesiön del Priorato el 23 de diciembre de 1609. Era sobrino 
del Cardenal Xavierre, catedrätico de prima de Cänones y muchas veces Rector de la 
Universidad. Fue promovido al arcedianato de Belchite en diciembre de 1648 y muriö 
en la ciudad el 3 de agosto de 1649. Usa siempre su segundo apellido, sin duda por su 
parentesco con el celebre Cardenal.

Dr. Mateo Virto de Vera. — Arcipreste de Zaragoza, con el titulo actual del Salvador. 
Era Inquisidor Apostölico del Tribunal del Santo Oficio en Aragon y Capellän de Honor 
de Su Majestad. No tiene fecha de posesiön ni de muerte. Su antecesor tenia esta dig- 
nidad en 1615. Su sucesor tomö posesiön en 1644.

Dr Diego Chueca. — Magistrat de Zaragoza, natural de Calcena, provincia de Za
ragoza diöcesis de Tarazona. Fue catedrätico de Artes en la Universidad de Zaragoza. 
Tomö posesiön de la Magistrat el 12 de abril de 1628. Preconizado Obispo de Bar
bastro en 1643. Fue trasladado mäs tarde a la sede de Teruel, donde murio.

Dr. Martin Iribarne. — Lectoral de Zaragoza. Tomo posesion el 9 de junio de 1638. 
No tiene fecha de muerte. Su sucesor se posesiona en 1646.

Dr. Juan Perat. - Canönigo de Zaragoza. Fue Vxcano General por el Rvdmo. D. Pe
dro Apaolaza, quien le nombrö canönigo. Tomö posesion el 22 de junio de 1640, ini- 
ciado ya el proceso del milagro. Muriö en la Capital el 16 de septiembre de 1654.

Dr. Felipe de Bardaxi. - Catedrätico de prima de Canones en la Universidad. Iden- 
tificado por nota del archivo municipal, que se inserta mäs adelante.

Dr. Juan Plano de Frago. - Oficial segundo de la curia de D Pedro Apaolaza y 
juez de causas Pias. (El senor Perat es llamado Oficial pnncipal.) Nombrado canonigo 
por el Papa, muriö sin ton.ar posesiön de la prebenda, en septiembre de 1657. Su su
cesor tomö posesiön en enero de 1658. , , ,

Dr. Domingo Cebriän Munoz. — Natural de Pamza. Fue catedrätico de Artes y de 
prima de Teologia en la Universidad. Sucediö al Dr. Virto de Vera en el Arciprestazgo 
del Salvador, en agosto de 1644. Muriö el 16 de abril de 1652, y fue llevado a enterrar 
a su pueblo.

Fr. Bartolome Foyas. — Ministro Provincial de la Orden de San Francisco, lector 
de Teologia, en el convento de San Diego, de su Orden, en la ciudad.

Era Deän a la sazön D. Francisco Martinez de Marcilla, que tomo posesion del deanato 
en 1625 y muriö en 1651.

III

NOTICIAS DEL CONCEJO DE ZARAGOZA, EN EL SIGLO XVII

En nuestro deseo de confirmar por todos los datos posibles la verdad historica de 
este milagro, acudimos al Archivo municipal, cuyo jefe, senor Ximenez de Embün. 
nos atendiö con su amabilidad y competencia caracteristica.

Se trataba de certificar la existencia de los personajes, consejeros y jurados muni- 
cipales que intervinieron en el acto de poder, para incoar la causa, inserta por copia 
notarial en el proceso.

Desgraciadamente, se han perdido los tomos de actas del Excelentisimo Avunta- 
miento correspondientes a los anos de 1639 a 1642, inclusive.

No obstante, consultados los de anos inmediatos, anteriores y posteriores, logramos 
del senor archivero la siguiente nota: «En una relacion de ciudadanos, convocados por 
el Concejo en 21 de agosto de 1638, aparecen casi todos los nombres que se piden y 
desde luego Micer Gil Fuster, Miguel Cipres y Felipe Bardaxi, que tenia cincuenta y 
cinco anos y estaba enfermo a la sazön.»
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Aparece, por tanto, certificada la existencia de los tres apoderados del Concejo para 
entablar el proceso. Y asimismo D. Lupercio de Contamina, consejero ya en 1637, y el 
secretario y notario de la ciudad, Francisco de Bierge, que continuaba todavia en actas 
de 1643. De los demäs hay noticias tambien en actas correspondientes a dichos anos.

Agradecemos al Sr. Ximenez de Embün, jefe del Archivo Municipal, las noticias 
precedentes.

No fue posible intentar büsqueda en los restos, muy escasos, del Archivo del Hos
pital, que guarda la Excma. Diputaciön Provincial. El Hospital General de Zaragoza 
fue atacado e incendiado por el ejercito frances en la guerra de la Independencia. Su 
Archivo desapareciö casi en su totalidad, como el de la Universidad, cuyo edificio fue 
volado, y en gran parte el de nuestro Excmo. Ayuntamiento.

Aun hemos de consignar que llegaron las granadas y bombas francesas al Archivo 
catedralicio, que hubo de sufrir quebrantos en esta ocasion y en otras posteriores. Con 
esto no se trata de preparar coartada ninguna en el aspecto documental. Quiere decir 
solamente que Zaragoza sufriö los mäs duros y gloriosos asedios que registra la His
toria en el siglo XIX. Como ha sufrido Espana la mäs horrible guerra de tierra calci- 
nada, asi la llamaron las hordas rojas, en la porciön de territorio nacional que durante 
tres anos ocuparon y martirizaron con crueldades que juzgarä la Historia.

IV

CONSTITUCION DE LA CURIA ARZOBISPAL
DE ZARAGOZA EN EL SIGLO XVII

Parece de interes esta noticia, para mejor comprensiön de las actuaciones de dis- 
tintos curiales en el proceso y en la exposiciön de las copias notariales, objeto del 
presente estudio.

Constaba a la sazon la curia de los siguientes oficios y departamentos o negociados:
1.” Dos Vicarios generales y Oficiales principales.
2° Un Oficial segundo y juez de causas pias.
3. ° Tres Fiscales.
4. ° Tres notarias, anejas a las oficinas o despachos denominados Corte Mayor—Vi- 

cariato General—y Causas Pias.
En cada una de ellas habia tres notarios, por lo menos, de los cuales uno tenia el 

cargo de Regente de su notaria respectiva. De ordinario, el notario regente de la Corte 
Mayor era el escribano principal o jefe de todo el despacho y protocolo. No suele auto- 
rizar los actos comunes, confiados a los notarios subalternos. No se cuentan los pen- 
dolistas o copistas.

5. ° Habia tambien un alcaide de cärcel y siete nuncios o cursores. Estos Ultimos, 
encargados de avisos y citaciones, aparecen con frecuencia, como testigos de actas no
tariales. En los actos de mayor monta, los testigos suelen ser sacerdotes, copistas o pen- 
dolistas acaso, en las distintas notarias.

Las presentes notas estän tpmadas del «Registro de Actos comunes», correspondiente 
a los anos indicados. Este registro contiene solamente copias de actas notariales de nom- 
bramiento, colaciön y posesiön de canönigos, parroquias o vicarias, beneficios y cape- 
llanias. Los nombres de los actuarios del proceso aparecen autorizando muchas de di
chas actas.

En el pontificado de D. Pedro Apaolaza se observan algunas sustituciones en varios 
de los cargos indicados. No se dice si fue por defunciön de sus poseedores o por pro- 
mociön al episcopado u otra dignidad.
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