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Introducción 
 
Las órdenes militares fueron  organizaciones propias de la Edad 

Media. Fundadas en Tierra Santa al calor de las Cruzadas, pronto 

fueron  replicadas  en  otros  sitios  de  Europa.  Pero  fue  en  la 

península ibérica donde el modelo se hizo más popular a raíz de 

la  presencia  musulmana,  en  la  mitad  sur  de  la  misma;  allí  se   

implantó  el  espíritu  de  cruzada  justo  en  el  traspatio  europeo,  

sin necesidad de realizar el  fatigoso traslado de tropas hasta 

la actual Palestina, entre otros lugares. 

Con  el  transcurso  del  tiempo,  las  órdenes  militares  

acumularon  posesiones  y  riquezas;  en  algunos  casos  se 

convirtieron  en  poderes  supranacionales  ‐  como  lo  fueron  los 

templarios ‐,  en otras ocasiones se convirtieron en  auténticos  

estados  dentro  de  las  incipientes  monarquías  nacionales.  Por 

ello, no es de extrañar, que parte del proceso de centralización 

de poder monárquico durante de la Baja Edad Media haya pasado por 

ejercer control efectivo sobre estas milicias, ya fuera mediante 

el recurso de la extinción, o de su incorporación como uno más de 

los poderes de las aún débiles monarquías nacionales.  

En este trabajo nos proponemos analizar el estado actual de 

la  historiografía  sobre  las  órdenes  militares  en  los  reinos 

hispánicos  durante  la  Edad  Media.  Nuestro  horizonte  temporal 

abarca desde la fundación de las  mismas, mayoritariamente en el 

siglo XII, hasta finales de la Baja Edad Media, usualmente hasta 

la muerte de los Reyes Católicos. 

Como lo indica el profesor RUIZ DE LA PEÑA (1984)1, la labor 

de  un  historiador  puede  plasmarse  en  cuatro  modalidades  de 

trabajos:  a.  la  edición  crítica  de  fuentes;  b.  el  trabajo 

                                                 
1  RUÍZ  DE  LA  PEÑA,  Juan  Ignacio.  Introducción  al  estudio  de  la  Edad  Media, 
Madrid,  Siglo XXI Editores de España, 1984, pp. 164‐165. 
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monográfico, la exposición de conjunto y el ensayo; c. la reseña 

bibliográfica,  los  “estados  de  la  cuestión”;  las  guías 

cuestionarios  o  propuestas  metodológicas  para  la  investigación; 

y, d. las obras de divulgación. 

Así,  esta  investigación  no  es  una  historia  de  las  órdenes 

militares,  sino  una  reseña  bibliográfica  sobre  el  estado  actual 

del  tema.  Así,  hemos  indagado  sobre  quiénes  han  sido  los 

principales  especialistas  sobre  las  órdenes  militares  hispanas,  

y  cuáles han sido sus líneas de investigación. Siguiendo los dos 

ejes  anteriores,  es  posible  identificar  los  temas  recurrentes, 

las  aproximaciones  metodológicas  novedosas,  y  la  posibilidad  de 

explorar aristas relegadas hasta la fecha. Este tipo de labores 

son relevantes para el progreso de la ciencia histórica porque, 

en palabras del profesor RUIZ DE LA PEÑA: 

“en los estudios de estados de la cuestión… se trata de 

exponer la situación en que, en un determinado momento, 

se  encuentran  las  investigaciones  sobre  un  tema 

monográfico, haciéndolo de forma sistemática y siendo de 

desear  que  se  supera  el  mero  nivel  informativo, 

enriqueciendo  la  labor  de  acarreo  y  crítica  de  las 

publicaciones  sometidas  a  examen  con  sugerencias 

metodológicas  y  propuestas  de  directrices  para 

investigaciones ulteriores en el ámbito temático de que 

se trate”2. 

 

Para realizar este proyecto nos hemos remitido a los análisis 

bibliográficos  de  los  principales  libros,  tesis  y  monografías 

escritos sobre el tema. Desde luego, no pretendemos decir que se 

ha revisado toda la bibliografía existente, pero creemos que se 

                                                 
2 Ibídem pp. 171‐171 
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ha  hecho  un  análisis  de  una  muestra  bastante  representativa. 

Tampoco  pretendemos  engañar  diciendo  que  hemos  leído  todo  el 

material mencionado en este reporte; nos hubiera gustado, pero en 

las bibliotecas mexicanas solamente está disponible una cantidad 

ínfima  del  mismo.  Afortunadamente,  en  la  Internet  están 

disponibles los catálogos de las bibliotecas universitarias, del 

CSIC,  el  portal    documental  Dialnet,  así  como  muchas  de  las 

monografías  y  tesis  en  formato  PDF.  Con  la  lectura  de  todo  ese 

material, completo o no, se ha podido reconstruir el contexto e 

identificar a los autores y temas principales. En todo caso, este 

trabajo  pretende  ser  una  pequeña  aportación  para  cualquiera  que 

quiera acercarse al estudio de las órdenes militares, ya que en 

él encontrará la bibliografía más actualizadas en sobre el tema 

en lengua española 

El trabajo está estructurado en nueve apartados en los que se 

revisan  las  aportaciones  a  la  investigación  de  cada  uno  de  las 

órdenes.  En  el  primer  apartado  se  analizan  los  trabajos  que 

ofrecen  una  visión  panorámica  sobre  el  tema  de  las  órdenes 

militares en los reinos hispánicos. Los apartados II, III y IV se 

abocan  al  análisis  de  la  investigación  historiográfica  de  las 

tres  grandes  órdenes  militares  española:  la  de  Santiago,  la  de 

Calatrava y la de Alcántara. 

 El  estado  de  la  investigación  sobre  los  caballeros 

templarios y hospitalarios, dos órdenes fundadas en Tierra Santa 

pero  firmemente  transplantadas  a  suelo  hispano,  es  revisado  en 

los apartados V y VI.  La “hermana menor” de las grandes órdenes 

españolas  fue  la  Orden  de  Montesa,  heredera  del  patrimonio 

templario y arraigada en la corona de Aragón.  El estado actual 

de  la  investigación  académica  sobre  ella  es  revisado  en  el 

apartado VII.  
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Santa  María  de  España  fue  una  efímera  Orden  militar  con 

vocación marítima fundada por los reyes castellanos al calor de 

la conquista de los puertos mediterráneos de Andalucía Oriental. 

Su  breve  paso  por  la  historia  es  revisado  en  el  capítulo  VIII. 

Otra orden militar menor de carácter regional fue la de San Jorge 

de Alfama, revisada en el apartado IX. 

Por  último,  el  estado  actual  que  guarda  la  investigación  sobre 

las órdenes militares portuguesas es estudiado en el apartado X, 

en el que se le dedican breves subíndices a las órdenes de Avis y 

Cristo. 

La documentación utilizada en este trabajo fue publicada en 

su gran mayoría a partir de la segunda mitad del siglo XX, época 

en que renació en España el interés por explorar en los archivos, 

libros  y  códices  almacenados  en  bibliotecas,  conventos  y 

archivos.  El  rescate  de  este  material  se  hizo  desde  las 

facultades  de  Geografía  e  Historia  de  las  Universidades  de 

Madrid, Oviedo, Sevilla, Salamanca y Barcelona. Los pioneros del 

tema,  que  conoceremos  en  las  siguientes  páginas,  fueron  los 

fundadores de los estudios medievales hispánicos contemporáneos.  

Debido  a  la  naturaleza  hispánica  del  tema,  gran  parte  de  la 

bibliografía  estudiada  está  escrita  en  castellano.    También  se 

encontrarán  materiales  en  los  idiomas  regionales:  catalán  y 

gallego;  como  producto  del  fortalecimiento  del  regionalismo 

ocurrido en España a partir de la transición política de finales 

de  los  setenta.  También  hay  materiales  en  inglés,  francés  y 

portugués;  todos  ellos  producto  del  interés  por  los  estudios 

medievales hispano en otras latitudes. 
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I. Los estudios de carácter general sobre las Órdenes 
Militares 

 

El  amplio  espectro  temático  sobre  la  historia  de  las  órdenes 

militares en los reinos cristianos durante la Edad Media, ha dado 

lugar a la producción de libros y monografías especializadas ya 

sea  en  temáticas  o  en  periodos.  Sin  embargo,  también  existen 

obras que proporcionan una visión de conjunto sobre el tema, un 

ejemplo de lo anterior es Las órdenes militares hispánicas en la 

Edad  Media:  (siglos  XII‐XV),    obra  completa  y  actualizada, 

escrita por DE AYALA MARTÍNEZ (2007)3. Un poco más antiguo, pero 

aún  vigente  es      Las  órdenes  militares  en  la  Península  Ibérica 

durante la Edad Media, del hispanista Derek. W. LOMAX (1976)4.  

Por  otra  parte,  en  1999  el  Real  Consejo  de  las  Órdenes  

Militares  publicó  una  colección  de  monografías  y  estudios  sobre 

el tema, que también sirven como material  introductorio para los 

interesados5.  El  mismo  Real  Consejo  también  edita  la  Revista  de 

las Órdenes Militares, publicación de carácter bienal que publica 

los estudios  más recientes sobre el tema. 

Con  ocasión  de  la  celebración  del  Congreso  Internacional 

sobre las Órdenes Militares en la Península Ibérica en 1996, la 

Universidad  de  Castilla  ‐  La  Mancha  publicó  dos  voluminosos 

libros con las ponencias y comunicaciones escritas por expertos, 

y  que  también  puede  servir  como  punto  de  partida  para  la 

investigación académica sobre el tópico6.  

                                                 
3 AYALA MARTÍNEZ, Carlos. Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media: 
(siglos XII‐XV), Madrid, Marcial Pons: Latorre Literaria, 2007. 
4  LOMAX,  Derek  W.  Las  ordenes  militares  en  la  Península  Ibérica  durante  la 
Edad Media, Salamanca, Instituto de Historia de la Teología Española, 1976. 
5  CAMPOSM,  Javier  (coord.).  Lux  Hispaniarum:  estudios  sobre  las  ordenes 
militares, Madrid,  Real Consejo de las Ordenes Militares, 1999 
6 IZQUIERDO BENITO,  Ricardo, RUÍZ GÓMEZ, Francisco (vol. 1); Jerónimo LÓPEZ –
SALAZAR PÉREZ (vol. 2),  Congreso Internacional sobre las Órdenes Militares en 
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Otros trabajos que tratan de manera general, y con fines de 

divulgación general,  el tema de las órdenes militares hispanas 

durante la Edad Media  los encontramos en  MARTÍNEZ DIEZ (2002) y 

GIMENEZ CHUECA (2007)7.  

Finalmente, de temática general, debido a que  aborda todo 

el fenómeno de las órdenes militares en Europa medieval,  es el 

libro  de  DEMURGER  (2006),  donde  una  parte  trata  sobre  los 

institutos ibéricos8. 

 

                                                                                                                                                 
la  Península  Ibérica,    Cuenca,  Ediciones  de  la  Universidad  de  Castilla‐La 
Mancha, 2000.  
7 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. La cruz y la espada: vida cotidiana de las órdenes 
militares  españolas,  Barcelona,  Plaza  &  Janés,  2002;  GIMÉNEZ  CHUECA,  Iván,  
“Los monjes de la guerra. Las órdenes militares hispanas en la Edad Media”, 
Clío: Revista de historia, ISSN 1579‐3532, Nº. 71, 2007, págs. 20‐29 
8 DEMURGER, Alain. Caballero de Cristo: Templarios, Hospitalarios, teutónicos 
y  demás  órdenes  militares  en  la  Edad  Media  (siglos  XI  a  XVI),  Editorial 
Universidad de Granada, 2006. 
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2. LA ORDEN DE SANTIAGO 
 

Los orígenes de la Orden se remontan a la segunda mitad del siglo 

XII,  cuando  un    grupo  de  monjes  gallegos  se  organizaron  para 

proteger a los peregrinos del Camino de Santiago. En 1170, el rey 

Fernando  II  de  León  les  encomendó    la  defensa  de  Cáceres, 

Extremadura,  que  acababa  de  ser  reconquistada.  El  primer  Gran 

Maestre  de  la  Orden  fue  Pedro  Fernández,  quien  logró  el 

reconocimiento del Papa en 1175. La Orden de Santiago se expandió 

fuera  de  Castilla  y,    entre  los  siglos  XIII  y  XIV,  adquirió 

bienes en Portugal, Aragón, Francia, Italia y Tierra Santa. Una 

de sus obras más destacadas en el reino de León fue el Monasterio 

de San Marcos, en la ciudad de León, y que fue durante siglos un 

hospital de peregrinos. 

Los  caballeros  de  Santiago  fueron  protagonistas  de  la 

Reconquista,  y  fueron  particularmente  activos  en  las  actuales 

provincias  de  Teruel  y  Castellón.  Pocos  años  después  de  su 

fundación, la Orden recibió de Alfonso VIII la fortaleza de Uclés 

(Cuenca),  que  se  convirtió  en  la  sede  del  Maestrazgo.  Otras 

importantes  donaciones  reales  fueron  Moya,  Osa,  Montiel  y 

Alfambra. 

La Orden de Santiago combatió en la decisiva batalla de las 

Navas  de  Tolosa  (1212)  junto  con  los  monarcas  de  Castilla, 

Navarra, Aragón y las demás órdenes militares. Sus acciones les 

ganaron el favor real, y los monarcas castellanos les otorgaron 

importantes  privilegios  que  les  permitieron  repoblar  extensas 

zonas en Murcia y Andalucía.  

En el siglo XV, los maestres de la Orden se trasladaron a 

Llerena,  en  la  Sierra  Morena.  El  gran  poder  económico  de  los 

caballeros  santiaguinos,  aunado  a  la  participación  de  los 
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maestres en las luchas dinásticas castellanas, movió a la corona 

a la incorporación de la orden, misma que se realizó en 14939. A 

partir de esa fecha, el título de gran maestre de la orden recayó 

sobre el rey de España. 

2.1 Historiografía contemporánea sobre la Orden de Santiago 
Dos  obras  fundamentales  para  conocer  las  primeras  décadas  de 

existencia de la Orden son La Orden de Santiago de LOMAX (1965), 

y  Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170‐1195), MARTÍN 

(1974).  En  ambas  se  mencionan  fuentes  primarias  (cédulas  y 

decretos  eclesiásticos)  relativas  a  los  factores  políticos  y 

militares que condicionaron la fundación del Instituto. 

El tema de la organización de la orden ha sido abordado por 

los  estudios    generales  sobre  la  Orden  de  Santiago.  Pero  este 

tópico ha dado pie para trabajos especializados como el de RIVERA 

GARRETAS  (1982)  en  que  se  analizan  los  ritos  de  iniciación  con 

los  que  se  preparaba    a  los    aspirantes  a  caballeros10;  o  el 

estudio  de  RODRÍGUEZ  BLANCO  (1985)  sobre  la  organización 

institucional durante los siglos medievales11. 

  El papel de los maestres de la orden ha sido investigado 

dentro  del  contexto  de  historias  generales  de  la  misma,  

solamente  la  figura  de  D.  Pedro  Fernández,  primer  maestre  de 

                                                 
9  Una  de  las  fortalezas  más  importantes  de  la  Orden  de  Santiago  estuvo  en 
Clavijo, el Ayuntamiento contemporáneo dedica un amplio espacio para recrear 
su  patrimonio  santiaguista  en:  
http://www.ayuntamientodeclavijo.org/La_Orden_de_Santiago.1814.0.html 
10  RIVERA  GARRETAS,  María  Milagros.    “Los  ritos  de  iniciación  en  la  Orden 
militar de Santiago”, Anuario de estudios medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 12, 
1982, págs. 279‐302 
11  RODRÍGUEZ  BLANCO,  Daniel.  “La  organización  institucional  de  la  Orden  de 
Santiago  en  la  Edad  Media”,  Historia,  instituciones,  documentos,  ISSN  0210‐
7716, Nº 12, 1985, págs. 167‐192 
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Santiago ha ameritado un estudio especializado escrito por CANAL 

en 198412. 

La Regla de la Orden de Santiago, así como los privilegios y 

sus  fueros  que  concedieron  los  reyes  de  las  monarquías 

hispánicas, han sido estudiados por varias décadas, desde que en 

los años cincuenta del siglo pasado cuando Consuelo G. del Arroyo 

editó y publicó Privilegios Reales de la Orden de Santiago en la 

Edad  Media:  Catálogo  de  la  serie  existente  en  el  Archivo 

Histórico  Nacional13.  La  Regla  santiaguina  en  general  se  puede 

consultar en la compilación de sus textos en latín y castellano 

hecha  por  GALLEGO  BLANCO  (1971)14;  mientras  que  SASTE  (1982) 

MEDRANO  (1991)  han  realizado  estudios  sobre  sus  orígenes  y  su 

aplicación15. 

Las órdenes militares también fueron creadoras de derecho. 

Durante el proceso de repoblación concedieron fueron a los nuevos 

pueblos y aldeas, muchos de ellos basado en el contenido de los 

fueros reales. CHÁVES (1975), MATELLANES (1991), MARTÍN (1995) y 

LINAGE CONDE (2007) se han ocupado de estudiar el modelo foral y 

legal dentro de los territorios santiaguistas16.  

                                                 
12 CANAL SÁNCHEZ‐PAGÍN, José María. “Don Pedro Fernández, primer maestre de la 
Orden  Militar  de  Santiago:  Su  familia,  su  vida”,  Anuario  de  estudios 
medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 14, 1984, págs. 33‐72 
13 DEL ARROYO, Consuelo G. Privilegios Reales de la Orden de Santigo en la Edad 
Media:  Catálogo  de  la  serie  existente  en  el  Archivo  Histórico  Nacional  , 
Madrid : Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, [s. a.] 
14 __________, The rule of the Spanish Military order of St. James, 1170‐1493 : 
Latin and Spanish texts / edited with apparatus criticus, English translation 
and a preliminary study by Enrique Gallego Blanco, Leiden : Brill, 1971 
15 La Orden de Santiago y su regla / Eutimio Sastre Santos ; [director, Julio 
González  González],  Madrid:  Departamento  de  Historia  Medieval,  Sección  de 
Historia, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 
1982; La Regla y establecimientos de la cavalleria de Santiago del Espada, con 
la  historia  del  origen  y  principio  della  /  [compuesto  y  ordenado  por  el 
Licenciado don Garcia de Medrano], Valladolid : Lex Nova, D.L. 1991 
16 MATELLANES MERCHÁN, José Vicente, “Expansión de un modelo socio‐económico: 
los Fueros de la Orden de Santiago en Castilla, siglos XII‐XIII”, Seminario, 
repoblación y reconquista: actas del III Curso de Cultura Medieval: Aguilar de 
Campoo,  septiembre  de  1991  /  coord.  por  José  Luis  Hernando  Garrido,  Miguel 
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Otra forma de estudiar la documentación jurídica producida 

por  esta    orden  militar  consiste  en    recurrir  a  los  archivos 

locales,  como  lo  hizo  MADRID  y  MEDINA  (1991)  con  el  fondo 

documental de Ciudad Real17; o apelar al análisis de los emblemas 

y escudos, como en Emblemas de la Orden de Santiago de MENÉNDEZ 

PIDAL DE NAVASCUÉS (1991)18. CARMONA DE LOS SANTOS (2000), por su 

parte,  recurre a la sigilografía para obtener nuevas fuentes y 

datos  para  el  estudio  de  la  simbología  y  heráldica  de  los 

caballeros19.  

La  Orden  de  Santiago  tuvo  presencia  en  casi  toda  la 

península debido a los progresos de la Reconquista. En ocasiones, 

los investigadores han tratado el tema desde puntos de historia 

regional  y  local.  En  el  primer  caso,  contamos  con    la  tesis 

doctoral  de  SÁINZ  DE  LA  MAZA,  refundida  en  libro,  y  que  versa 

sobre  las  actividades  santiaguistas  en  la  Corona  de  Aragón 

(1980)20.  Siguieron  los  estudios  de  RODRÍGUEZ  BLANCO  (1985)  y 

MARTÍN  (1996)  sobre  la  presencia  santiaguina  en  Extremadura21; 

                                                                                                                                                 
Angel García Guinea, 1993, págs. 193‐202; MARTÍN, José Luis, “Los Fueros de la 
Orden  de  Santiago  en  Castilla‐La  Mancha”,  Espacios  y  fueros  en  Castilla‐La 
Mancha  (siglos  XI‐XV):  una  perspectiva  metodológica  /  coord.  por  Javier 
Alvarado  Planas,  1995,  págs.  179‐202;  CHAVES  Bernabé,    Apuntamiento  legal 
sobre  el  dominio  solar  de  la  Orden  de  Santiago  en  todos  sus  pueblos,  
Barcelona: El Albir, 1975; LINAGE CONDE, Antonio. “Sobre la difusión del Fuero 
de Sepúlveda en territorios de la Orden de Santiago”, Revista de las Ordenes 
Militares,  ISSN  1578‐2689,  Nº.  4,  2007  (Ejemplar  dedicado  a:  Homenaje  al 
profesor Don Bonifacio Palacios Martín), págs. 37‐49. 
17 MADRID y MEDINA, Ángela. “Fuentes para el estudio de la orden de Santiago en 
Ciudad Real”, Fuentes y métodos de la historia local: actas, 1991, págs. 283‐
290. 
18 MENÉNDES PIDAL DE NAVASCÚES, Faustino. “Emblemas de la Orden de Santiago”, 
Lux  Hispaniarum:  estudio  sobre  las  Ordenes  Militares  /  coord.  por  Francisco 
Javier Campos y Fernández de Sevilla, 1999, págs. 377‐396. 
19  CARMONA  DE  LOS  SANTOS,  María,    “Sellos  de  la  Orden  Militar  de  Santiago: 
Fuentes  y  datos  para  su  estudio”,  Las  órdenes  militares  en  la  Península 
Ibérica  /  coord.  por  Ricardo  Izquierdo  Benito,  Francisco  Ruiz  Gómez,  2000, 
págs. 59‐86. 
20  SAÍNZ  DE  LA  MAZA  LASOLI,  Regina.  La  Orden  de  Santiago  de  la  Corona  de 
Aragón, Institución Fernando el Católico, 1980.  
21 RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel.   La Orden de Santiago en Extremadura en la Baja 
Edad Media, (siglos XIV y XV), Badajoz: Diputación Provincial, 1985; José L. 
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PORRAS ALCOBENDAS (1997) en Castilla22; y la  monografía de ORTIZ 

RICO (1996) que aporta información de las actividades de la Orden 

en Castilla‐La Mancha23;  

Existen muchos trabajos sobre la presencia local de la orden 

militar,  pero  podemos  ejemplificar  el  tema  con  los  reportes  de 

SEGURA GRAÍÑO (1982),  MATELLANES  (1989) y GIJÓN GRANADOS (2002) 

sobre  las  actividades  de  la  orden  en  Albacete  y  Palencia, 

respectivamente24.   

Las actividades de la Orden se Santiago nunca se limitaron 

al ámbito peninsular. En el trabajo pionero de MARTÍN (1973) se 

revisaron las relaciones de la Orden con la corona de Portugal, 

cuando la orden y el reino eran de reciente creación25. 

Más adelante, en un trabajo de BENITO RUANO (1977) se revisó 

la  presencia  y  actividades  del  instituto  militar  en  Francia  a 

partir de un privilegio concedido por el rey Felipe II en 118326. 

El mismo autor (1978) documentó la presencia  de la Orden en el 

Principado de Antioquia hacia 1180; así como su relaciones con en 

                                                                                                                                                 
Martín,  “La  Orden  de  Santiago  y  Extremadura”,  Bataliús:  el  reino  taifa  de 
Badajoz : estudios / Fernando Díaz Esteban (aut.), 1996, ISBN 84‐921456‐1‐7, 
págs. 179‐188. 
22  PORRAS  ARBOLEDAS,  Pedro  Andrés,  La  Orden  de  Santiago  en  el  siglo  XV:  la 
provincia de Castilla, Madrid,  Dykinson, 1997.  
23 ORTÍZ RICO, Isabel María. “Santiago en Castilla‐La Mancha”, La investigación 
y  las  fuentes  documentales  de  los  archivos,  [I  y  II  Jornadas  sobre 
Investigación en Archivos], Vol. 2, 1996, págs. 1101‐1112 
24 SEGURA GRAÍNO, Cristina.  La Orden Militar de Santiago en la provincia de 
Madrid en la Baja Edad Media: Las encomiendas de la Ribera del Tajo, Madrid : 
Instituto  de  Estudios  Madrileños,  1982;  MATELLANES  MERCHÁN,  José  Vicente. 
“Posesiones  de  la  Orden  de  Santiago  en  Palencia”,  Actas  del  II  Congreso  de 
Historia  de  Palencia,  27,  28  y  29  de  abril  de  1989  /  coord.  por  María 
Valentina Calleja González, Vol. 2, 1990 (Fuentes documentales y Edad Media), 
ISBN 84‐86844‐27‐4, págs. 453‐466;  GIJÓN GRANADOS, Juan de Ávila  “La orden 
militar de Santiago en Albacete: las huellas de la reconquista en la primera 
mitad del siglo XVIII”, II Congreso de Historia de Albacete : del 22 al 25 de 
noviembre de 2000, Vol. 3, 2002 (Edad Moderna), págs. 145‐152;  
25 Luis Martín, José. “La monarquía portuguesa y la Orden de Santiago (1170‐
1195)”, Anuario de estudios medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 8, 1972‐1973, págs. 
463‐466 
26  BENITO  RUANO,  Eloy.  “La  Orden  de  Santiago  en  Francia”,  Hispania:  Revista 
española de historia, ISSN 0018‐2141, Vol. 37, Nº 135, 1977, págs. 5‐56 
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el  Reino  Latino  de  Constantinopla  a  raíz  de  una  visita  del  rey 

Balduino II a Castilla en 124627. Por otra parte, RODRIGUEZ GARCIA 

(2001)  ha  estudiado  la  presencia  santiaguina  en  Alemania  en  el 

siglo  XIII;  mientras  que  VELARDE  FUENTES  (2001)  también  ha 

expuesto  la  relación  existente  entre  la  Orden  española  y  los 

Caballeros Teutónicos28. 

 

Los edificios y fortalezas construidas por los santiaguistas 

durante la Edad Media – muchos de los cuales siguen en uso ‐, han 

dado pie a que se escriban gran cantidad de monografías y libros 

sobre  su  emplazamiento  estratégico,  usos  militar,  civil  y 

elementos estilísticos. La bibliografía es tan extensa que se ha 

especializado  en  localidades  y  regiones  específicas,  como  se 

podrá notar en los títulos de los trabajos.  Así, el análisis de 

la arquitectura civil santiaguista en Extremadura  fue el tema de 

la tesis doctoral de Aurora RUIZ MATEOS (1984)29. Este tema puede 

ser  complementado  con  la  lectura  del  trabajo  de  la  misma  

investigadora  escrito  sobre  las  características  de  la 

arquitectura civil dejada por los caballeros en Madrid (1990)30. 

                                                 
27 BENITO RUANO, Eloy. Estudios santiaguistas, León, Colegio Universitario de 
León, 1978. 
28 VELARDE FUENTES, Juan.  “Caballeros Teutónicos y Orden de Santiago”, Libro 
marrón, Círculo de Empresarios, ISSN 1133‐1771, Nº. 1, 2001 (Ejemplar dedicado 
a: El papel de España en una Unión Europea ampliada), págs. 475‐496; RODRÍGUEZ 
GARCÍA,  José  Manuel.  “El  internacionalismo  de  las  órdenes  "hispanas"  en  el 
siglo  XIII”,  Studia  historica.  Historia  medieval,  ISSN  0213‐2060,  Nº  18‐19, 
2000‐2001, págs. 187‐209 
29  RUIZ  MATEOS,  Aurora,    Arquitectura  civil  de  la  Orden  de  Santiago  en 
Extremadura,  1984, Universidad Complutense de Madrid. 
30  RUIZ  MATEOS,  Aurora,    Arquitectura  civil  de  la  órden  de  Santiago  en  la 
provincia  de  Madrid,  Asociación  Cultura  Al‐Madayna],  D.L.1990;  Aurora  Ruiz 
Mateos,  “Arquitectura  civil  de  la  Orden  de  Santiago  en  la  provincia  de 
Madrid”, El Madrid medieval: sus tierras y sus hombres, coord. por Juan Carlos 
de MIGUEL RODRÍGUEZ, 1990, págs. 213‐237 
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GARRIDO SANTIAGO (1989) ha escrito sobre la arquitectura militar 

en Extremadura31.  

La fortaleza, murallas y monasterio de Uclés, la “capital” 

de  la  Orden  construida  al  sureste  de  Madrid,  ya  en  tierras 

coquenses, han sido tema de varios trabajos. El primero de ellos 

fue  el  trabajo  de  RIVERA  GARRETAS  (1980),  el  cual  fue  más  allá 

del análisis arquitectónico para agregar información obtenida de 

excavaciones  arqueológicas  en  el  lugar32.  Más  adelante, 

encontramos  los  estudios  de    AYALA  MARTÍNEZ  (1995),  CASADO 

SÁNCHEZ (2002) y SALAS PARRILLA (2007).  

Sobre  la  disposición  estratégica  de  las  fortalezas  de  la 

Orden sobre el río Tajo y la Transierra leonesa han escrito VERA 

(2000) y PALACIOS  (2006), respectivamente. Para ahondar sobre el 

tema de la construcción de fortalezas en puntos estratégicos que 

permitieron  la  consolidación  de  las  tierras  reconquistadas,  se 

puede  consultar  El  medio  natural  y  la  construcción  de 

fortificaciones  de  la  Orden  de  Santiago,  trabajo  de  PALACION 

ONTALVA (2000)33.  

                                                 
31 GARRIDO SANTIAGO, Manuel.   Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura , Mérida,  Editora Regional de Extremadura, 1989 
32 RIVERA GARRETAS, Milagros. El Castillo‐Fortaleza de Uclés. Datos Histórico‐
Arqueológicos. Cuenca, Excma. Diputación, Separatas de la Revista CUENCA, nº 
17, primer semestre de 1980; Carlos de AYALA MARTÍNEZ, “Fortalezas y creación 
de  espacio  político:  la  Orden  de  Santiago  y  el  territorio  conquense  (siglos 
XII‐XIII)”,  Meridies:  Revista  de  historia  medieval,  ISSN  1137‐6015,  Nº  2, 
1995, págs. 23‐48; María Ángeles CASADO SÁNCHEZ, “La Real Casa de Santiago y 
convento de Uclés: construcciones militares y monásticas”, Revista de historia 
moderna:  Anales  de  la  Universidad  de  Alicante,  ISSN  0212‐5862,  Nº  20,  2002 
(Ejemplar dedicado a: Enseñanza y vida académica en la España moderna), págs. 
513‐526;  SALAS  PARRILLA,  Miguel,  Uclés  en  la  historia:  su  fortaleza  y 
monasterio:  la  Orden  de  Santiago,  Madrid,  2007,  141  p;  Carlos  de  AYALA 
MARTÍNEZ, “Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y 
el  territorio  conquense  (siglos  XII‐XIII)”,  Meridies:  Revista  de  historia 
medieval, ISSN 1137‐6015, Nº 2, 1995, págs. 23‐48. 
33  PALACIOS  ONTALVA,  Santiago,  “El  medio  natural  y  la  construcción  de 
fortificaciones  de  la  Orden  de  Santiago”,  El  medio  natural  en  la  España 
medieval:  actas  del  I  Congreso  sobre  ecohistoria  e  historia  medieval, 
[celebrado en Cáceres, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2000] / 
coord. por Julián Clemente Ramos, 2001, págs. 429‐450 
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Algunas piezas del rico patrimonio material inmueble de la 

Orden  de  Santiago  han  sido  objeto  de  intervenciones  de 

restauradores y arqueólogos, ya sea con el fin de evitar su ruina 

o abrirlos a visitantes. LOZADO BELLOSO (2004) ha escrito sobre 

el proceso de restauración del castillo de Alange en Extremadura, 

mientras  que  el  artículo  de  ROBLES,  POZO  y  NAVARRO  (2006)  da 

cuenta de la intervención arqueológica del castillo de Moratalla 

(Murcia)34.  

  A  pesar  de  la  abundante  documentación  sobre  la  Orden  de 

Santiago,  existen  pocos  estudios  que  profundicen  sobre  las 

relaciones de la misma con los reyes de las monarquías hispanas 

durante la Edad Media. El periodo más estudiado es el del reinado 

de Los Reyes Católicos, cuando el maestrazgo de la Orden pasó a 

la  persona  de  Fernando  de  Aragón;  sobre  este  acontecimiento 

sobresalen  los  artículos  de  PARADA  (1999)35  ,  IGLESIA  (2005),  

MADRID y MEDINA (2007).  Del mismo modo, se echan en falta más  

trabajos  sobre  la  relación  de  las  autoridades  santiaguinas  con 

las  iglesias  locales,  los  obispados  y  la  Sede  de  San  Pedro;  en 

                                                 
34 LOZANO BELLOSO, María. “La restauración del Castillo de Alange, encomienda 
de la Orden de Santiago en Extremadura”,   Arqueología,  arte  y 
restauración:  actas  del  IV  Congreso  Internacional  "Restaurar  la  Memoria", 
Valladolid / coord. por José Javier RIVERA BLANCO, 2006, págs. 645‐656; ROBLEZ 
FERNÁNDEZ, Alfonso, POZO MARTÏNEZ Indalecio, NAVARRO SANTA‐CRUZ,  Elvira. “El 
castillo de Moratalla, una fortificación emblemática de la Orden de Santiago: 
intervención arqueológica en el fuerte y muros de la villa. Campaña de 2005”, 
XVII  Jornadas  de  Patrimonio  Histórico:  intervenciones  en  el  patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la región de Murcia / coord. por 
Manuel  Lechuga  Galindo,  María  Belén  Sánchez  González,  Pedro  Enrique  Collado 
Espejo, 2006, págs. 143‐154 
35 PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel “Los Reyes Católicos y la Orden de Santiago en 
Francia: el Comendador Diego de Parada y su visita en 1499”, Anales de la Real 
Academia  Matritense  de  Heráldica  y  Genealogía,  ISSN  1133‐1240,  Nº.  5,  1998‐
1999,  págs.  287‐320;  IGLESIAS  AUNIÓN,  Pablo,  “La  política  económica  de  los 
Reyes  Católicos  en  la  Orden  Militar  de  Santiago:  la  Mesa  Maestral  en  la 
encomienda de Mérida: 1494‐1556”, XXXIII Coloquios Históricos de Extremadura: 
homenaje a la memoria de Isabel la Católica en el V Centenario de su muerte, 
2005, págs. 253‐280; MADRID Y MEDINA, Ángela, “La Orden de Santiago bajo los 
Reyes  Católicos”,  Revista  de  las  Ordenes  Militares,  ISSN  1578‐2689,  Nº.  4, 
2007  (Ejemplar  dedicado  a:  Homenaje  al  profesor  Don  Bonifacio  Palacios 
Martín), págs. 51‐77. 
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relación con este tema aún destaca la monografía de LOMAX (1982) 

sobre  las  relaciones  entre  la  Orden  y  los  obispos  de  Cuenca, 

vecinos de la fortaleza de Uclés36; así como la investigación de 

SÁNCHEZ  ROMERO  (2004)  sobre  las  relaciones  entre  la  vicaría 

santiaguina de Murcia y el obispo de Cartagena37.  

 

 

También existe investigación sobre la participación de las 

mujeres en la Orden de Santiago. El primer trabajo especializado 

sobre  el  tema  sobre  el  monasterio  femenino  de  Santa  Eufemia  de 

Cozuelos  (1982),  calificado  por  la  autora  como  “el  más  antiguo 

convento femenino perteneciente a la Orden Militar de Santiago”38. 

Siguiendo esa línea de visión de conjunto sobre el tema, ECHÁNIZ 

SANS publicó en 1992 Las mujeres de la Orden Militar de Santiago 

en  la  Edad  Media39.  El  papel  de  las  mujeres  en  la  Orden  no  se 

limitó a la vida religiosa. Un análisis sobre el papel productivo 

femenino dentro de la institución puede encontrase en el trabajo 

de  MATELLANES (1993)40; por otra parte,  BARRIOS (2001) publicó 

una  investigación  donde  identifica  a  mujeres  actuando  como 

                                                 
36 LOMAX, Derek W.  “La Orden de Santiago y el obispado de Cuenca en la Edad 
Media”,  Anuario  de  estudios  medievales,  ISSN  0066‐5061,  Nº  12,  1982,  págs. 
303‐310 
37 SÁNCHEZ ROMERO, Gregorio. “La Vicaría de la Orden de Santiago en el Noroeste 
de  la  Región  de  Murcia.  Sus  relaciones  con  el  Obispado  de  Cartagena  y  el 
Concejo de Caravaca: un conflicto centenario.”, Murgetana, ISSN 0213‐0939, Nº. 
110, 2004, págs. 71‐98 
38 FERRER‐VIDAL i DIAZ DEL REGUERO, María Soledad.  “Santa Eufemia de Cozuelos: 
un  monasterio  femenino  de  la  Orden  Militar  de  Santiago”,  En  la  España 
medieval,  ISSN  0214‐3038,  Nº  2,  1982  (Ejemplar  dedicado  a:  En  memoria  de 
Salvador de Moxó (I)), págs. 337‐348 
39 ECHÁNIZ SANS, María.  Las mujeres de la Orden Militar de Santiago en la Edad 
Media, Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 
1992 
40  MATELLANES,  José  Vicente.  “La  mujer  sujeto  socio‐productivo  en  la  época 
feudal:  Las  mujeres  en  la  Orden  de  Santiago”,  Historia  a  debate:  actas  del 
Congreso  Internacional  "A  historia  a  debate",  celebrado  el  7‐11  de  julio  de 
1993 en Santiago de Compostela / coord. por Carlos Barros, Vol. 4, 1995, ISBN 
920572‐5‐4, págs. 169‐188 
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comendadoras  durante  la  Reconquista41.  Finalmente,  podemos  decir 

que María ECHÁNIZ SANS es la historiadora que más ha desarrollado 

el  tema  de  género  en  la  orden  santiaguina.  En  sus  trabajos  ha 

abordado los temas de la religiosidad y espiritualidad conventual 

(1989,  1991)42,  así  como  la  organización  de  los  monasterios 

femeninos en general43, y en el caso particular el localizado en 

la población de Sancti Spíritus, Salamanca44. 

  La estructura de poder en la Orden de Santiago fue vuelta a 

revisar por MATELLANES (2000), quien concluyó, entre otras cosas,  

que  “los  santiaguistas  desarrollaron  en  su  seno  unas  fuertes 

estructuras de poder que fueron trasladables a los espacios que 

ellos colonizaron”45. Lo anterior nos puede servir de introducción 

para  repasar  la  abundante  investigación  sobre  las  encomiendas 

santiaguinas.  Un  trabajo  de  largo  alcance  sobre  el  tema    es  La 

Orden  de  Santiago  en  la  Corona  de  Aragón:  la  Encomienda  de 

Montalbán (1210‐1327), tesis doctoral de Regina SÁINZ DE LA MAZA 

                                                 
41 BARRIOS MONEO, Alberto. Las comendadoras de Santiago, [S.l.] : [S.n.], 2001 
42 ECHÁNIZ SANS, María. “Espacios de religiosidad de las mujeres dentro de una 
Orden Militar: La Orden Militar de Santiago (siglos XII‐XIV)”, Las mujeres en 
el cristianismo medieval: imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa / 
coord.  por  Angela  Muñoz  Fernández,  1989,  págs.  183‐200;  María  Echániz  Sans, 
“Espiritualidad  femenina  en  la  Orden  Militar  de  Santiago  (SS.  XII‐XV)”, 
Religiosidad femenina: expectativas y realidades (siglos VIII‐XVIII) / coord. 
por María del Mar Graña Cid, Angela Muñoz Fernández, 1991, págs. 115‐138 
43 FERRER‐VIDAL i DIAZ DEL REGUERO, María Soledad. “Los monasterios femeninos 
en la Orden de Santiago durante la Edad Media”, Las ordenes militares en el 
Mediterráneo occidental (s. XII‐XVIII: coloquio celebrado los días 4, 5 y 6 de 
mayo de 1983, 1989, págs. 41‐50 
44  ECHÁNIZ  SANS,  María,  “El  monasterio  de  Sancti  Spíritus  de  Salamanca:  Un 
espacio  monástico  de  mujeres  de  la  Orden  Militar  de  Santiago  (siglos  XIII‐
XV)”, Studia historica. Historia medieval, ISSN 0213‐2060, Nº 9, 1991, págs. 
43‐66 
45 MATELLANES, José Vicente.  La estructura del poder en la Orden de Santiago, 
siglos XII‐XIV, En la España medieval, ISSN 0214‐3038, Nº 23, 2000, págs. 293‐
319 
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(1980)46, en que se intenta explicar con detalle la organización y 

funcionamiento de este tipo de establecimientos.  

    Otro intento por dar una visión de conjunto sobre el tema lo 

encontramos  en  estudio  de  MONTOYA  (1988)47.    Los  demás  

historiadores  han  abordado  el  tema  recurriendo  a  un  ejemplo  en 

particular, ya se trate de la encomienda de San Marcos (Teruel), 

la de Mohernando (Guadalajara), Castrotorafe (Zamora), u Ocaña48. 

Mención aparte tienen el trabajo de  RIVERA GARRETAS (1985) sobre 

la formación de un señorío santiaguino en torno a la encomienda y 

villa de Uclés, sede del gobierno de la Orden49.  

  Las encomiendas no solamente fueron trabajadas por vasallos y 

siervos cristianos. ECHEVARRÍA ARSUAGA (2007) se tomó el trabajo 

de documentar el destino de los esclavos musulmanes cautivos por 

los  caballeros  de  Santiago  en  los  siglos  XII  y  XIII,  muchos  de 

los cuales eran liberados por medio de rescate y otros vendidos o 

distribuidos en las propiedades agrarias de la Orden50.  

 
En el siglo XIV Alfonso XI emprendió una acción repobladora 

en los territorios casi despoblados de La Mancha. Para ello cedió 
                                                 
46  SAÍZN  DE  LA  MAZA  LASOLI,  Regina.  La  Orden  de  Santiago  en  la  Corona  de 
Aragón:  la  Encomienda  de  Montalbán  (1210‐1327),  Zaragoza,    Institución 
"Fernando el Católico", 1980  
47 MONTOYA MATÍNEZ, Jesús. “Los maestres y encomiendas de la Orden de Santiago: 
Su  contribución  en  dinero  y  lanzas”,  Anuario  de  estudios  medievales,  ISSN 
0066‐5061, Nº 18, 1988, págs. 525‐536 
48 MUR I RAURELL, Anna. “La encomienda de San Marcos: la Orden de Santiago en 
Teruel,  (1200‐1556)”,  Teruel:  Instituto  de  Estudios  Turolenses  de  la 
Diputación  Provincial,  1988;  MARCHAMALO  SÁNCHEZ,  Antonio.    La  Orden  de 
Santiago en Guadalajara: la Encomienda de Mohernando y el Condado de Humanes: 
historia, arte y tradiciones en la campiña del Henares,  Guadalajara: AACHE, 
2007;  CABEZA  LEFLE,  Carlos.  Fuentes  documentales  para  el  estudio  de  la 
encomienda de Castrotorafe de la Orden Militar de Santiago, Zamora, Semuret, 
1997;  GARCÍA  LUJÁN,  José  Antonio.  La  Encomienda  de  Ocaña,  de  la  Orden  de 
Santiago, a finales del siglo XV, Ocaña,  Librería Rubiales, 1981. 
49 RIVERRA GARRETAS, María Milagros. La encomienda, el priorato y la villa de 
Uclés  en  la  Edad  Media  (1174‐1310):  formación  de  un  señorío  de  la  Orden  de 
Santiago, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985.  
50 ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana.  “Esclavos musulmanes en los hospitales de cautivos 
de la Orden Militar de Santiago (siglos XII y XIII)”, Al‐qantara: Revista de 
estudios árabes, ISSN 0211‐3589, Vol. 28, Fasc. 2, 2007, págs. 465‐488 
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en  señorío  la  mayoría  de  su  territorio  a  la  Orden  de  Santiago. 

Las  cartas  de  privilegio  para  la  repoblación  manchega  fueron 

utilizadas  como  base  en  el  análisis  de  realizado    por  BARQUERO 

GOÑI  (1993),  pero  en  el  caso  específico  de  dos  pequeñas 

poblaciones  que  sirven  para  ejemplificar  el  proceso  en  su 

conjunto51. Por otra parte, el uso del fuero de Toledo como base 

jurídica y las poblaciones recibidas en custodia es repasado en 

la monografía de PORRAS ARBOLEDAS (1995)52.  

 

La  Orden  de  Santiago  participó  activamente  en  todas  las 

grandes  campañas  militares  de  la  Reconquista.  Desde  las 

invasiones almohades hasta la toma de Granada en 1492. Por ello, 

se echa en falta la existencia de mayor investigación específica 

sobre sus actividades bélicas. Pero, entre el material existente, 

sobresale  dos  trabajos  de  LÓPEZ  FERNANDEZ.  El  primero  es  una 

descripción  de  las    incursiones  de  los  caballeros  alrededor  de 

Albacete  a  mediados  del  siglo  XIII  de  (2004)53;  mientras  que  el 

segundo versa en torno a las actividades de la Orden en el cerco 

de Algeciras (1342), mas este trabajo está enmarcado en el drama 

político desarrollado entre Alfonso XI, el rey de Castilla,   y 

el gran maestre, que culminó con el asesinato del segundo54.  

                                                 
51 BARQUERO GOÑI, Carlos. “Aportación al estudio de la repoblación santiaguista 
en  La  Mancha:  cartas  de  población  de  Villacañas  de  Algodor  y  de  Villaverde 
(año  1248),  y  capítulos  de  población  de  Argamasilla  de  Alba  (años  1545  y 
1563)”, Seminario, repoblación y reconquista: actas del III Curso de Cultura 
Medieval:  Aguilar  de  Campoo,  septiembre  de  1991  /  coord.  por  José  Luis 
Hernando Garrido, Miguel Ángel García Guinea, 1993, págs. 169‐178. 
52 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Antonio. “La repoblación de la Mancha santiaguista 
en tiempos de Alfonso XI”, Cuadernos de historia del derecho, ISSN 1133‐7613, 
Nº 2, 1995, págs. 59‐98 
53 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel. “Las incursiones sobre las sierras Albaceteñas en 
otoño  de  1241  y  primavera  de  1242”,  Al‐Basit:  Revista  de  estudios 
albacetenses, ISSN 0212‐8632, Nº. 48, 2004, págs. 33‐51 
54 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel. “La Orden de Santiago y sus maestres en torno al 
cerco de Algeciras”, Almoraima: revista de estudios campo gibraltareños, ISSN 
1133‐5319, Nº 29, 2003, págs. 219‐228 
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Como se puede apreciar en las páginas anteriores, el estudio 

contemporáneo  sobre  la  orden  de  Santiago  en  la  Baja  Edad  Media 

goza  de  cabal  salud.  La  abundancia  documental  ha  permitido  que 

los  investigadores  aborden  el  tema  desde  una  perspectiva  de 

conjunto, hasta enfocarse en temas locales. No es de extrañar que 

en  el  futuro,  la  investigación  se  extienda  a  temas  poco 

explorados,  como  son  las  actuaciones  de  los  grandes  maestres  y 

las  actividades  económicas  desarrolladas  por  los  caballeros  en 

sus extensas encomiendas. 
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3. LA ORDEN DE CALATRAVA 
La  Orden    de  Calatrava  fue  la  primera  Orden  Militar  española 

fundada al calor de la reconquista del sur de Castilla. Después 

de la toma definitiva de Toledo en 1085, el foco de las luchas 

entre  cristianos  y  musulmanes  se  centró  en  el  Campo  situado 

alrededor de Ciudad Real, en una llanura conocida como Campo de 

Calatrava. En 1147, Alfonso VII conquistó una fortaleza musulmana 

Qal’at Rabah (Calatrava) localizada en un punto estratégico sobre 

el  río  Guadiana.  Originalmente,  la  fortaleza  fue  encomendada  a 

los caballero templarios, pero diez años más tarde, al calor de 

la ofensiva almorávide, éstos renunciaron a sus defensa y se le 

devolvieron al rey castellano,  Sancho II. 

Ante  peligro  que  significaba  para  la  defensa  de  Toledo  el 

abandono  de  dicha  fortaleza,  el  rey  ofreció  la  fortaleza  a  sus 

nobles más allegados; el único que aceptó tomarla fue Raymundo de 

Fitero, abad del monasterio cisterciense de Santa María la Real 

de Fitero (Navarra). A la cabeza de sus monjes el abad Raymundo 

fue  capaz  de  defender  la  fortaleza  ante  el  embate  musulmán.  A 

partir  de  ese  momento,  la  comunidad  monástica  se  convirtió  en 

orden militar, aprobada por el rey y el papa Alejandro III. 

Los caballeros calatravos fueron desalojados de su fortaleza 

en  1195,  cuando  los  almohades  derrotaron    el  rey  de  Castilla, 

Alfonso  VIII,  en  la  batalla  de  Alarcos.  Durante  un  tiempo  se 

reagruparon en Ciruelos, en la provincia de Toledo. Durante esos 

años  de  triunfos  musulmanes,  la  Orden  ganó  fama  por  un  audaz 

golpe de mano contra el castillo de Salvatierra, localizado en la 

Sierra  Morena,  muy  adentro  del  territorio  controlado  por  los 

almohades. Aislados de toda ayuda, los caballeros fueron capaces 

de conservar la fortaleza hasta 1211. 
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La  orden  participó  en  la  gran  coalición  cristiana  que 

derrotó a los musulmanes en la batalla de La Navas de Tolosa en 

1212. A raíz de la victoria, los caballeros calatravos recibieron 

extensas  propiedades  en  la  región,  y  decidieron  instalar  sus 

cuarteles  en  un  castillo  abandonado,  cercano  a  Salvatierra,  al 

que  llamaron  Calatrava  la  Nueva,  para  distinguirlo  de  la 

fortaleza original que les dio nombre y misión. 

 Gracias a las donaciones territoriales, que los caballeros 

organizaron en encomiendas, al estilo de los templarios, la Orden 

logró tener una gran influencia política, económica y militar. A 

principios  del  siglo  XV,  el  Gran  Maestre  era  capaz  formar  un 

contingente de más de dos mil caballeros.  

La  regla  de  la  orden  fue  escrita  utilizando  la  orden  del 

cister como modelo. Los caballeros de Calatrava estaban obligados 

a  los  tres  votos  tradicionales:  pobreza,  castidad  y  obediencia, 

pero  también  debían  guardar  largos  tiempos  de  silencio  durante 

los  servicios  religiosos  y  la  vida  comunitaria;  además,  debían 

ayunar  durante  cuatro  días  a  la  semana,  dormir  con  la  armadura 

puesta y vestir el mantón característico de la Orden cuyo único 

adorno era una flor de lis negra.  

Como parte de la política centralizadora implantada por los 

Reyes  Católicos,  la  Orden  de  Calatrava  fue  incorporada  a  la 

Corona en 1487. En ese año, el papa permitió que se nombrara Gran 

maestre  al  rey  Fernando  de  Aragón.  Los  caballeros  calatravos 

participaron activamente en las campañas de la guerra de Granada, 

en la que fue su última gran acción militar. 

Con el fin de la Edad Media, la Orden de Calatrava perdió su 

importancia  como  brazo  armado,  y  sus  miembros  se  dedicaron  a 

administrar sus extensos estados y patrimonio religioso. La Orden 

vio  la  destrucción  de  su  patrimonio  durante  los  conflictos 

militares  y  políticos  que  asolaron  España  en  el  siglo  XIX;  sus 
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bienes  fueron  definitivamente  secularizados  en  1875,  durante  la 

Primera República. 

En la actualidad, la Orden de Calatrava es una mención honorífica 

con  las  que  se  distingue  a  una  religiosas  –  las  damas 

comendadoras – que viven en sendos conventos en Madrid y Burgos. 

 

3. 1 Historiografía de la Orden de Calatrava 
 

Los  primeros  estudios  sistemáticos  y  específicos  sobre  la 

Orden de Calatrava salieron a la  luz hacia la mitad del siglo 

pasado;  con  motivo  del  octavo  centenario  de  la  fundación  de  la 

orden se comenzaron a publicar monografías y libros escritos por 

D.  José  María  MARTÏNEZ  VAL55.  De  este  mismo  periodo  destaca  la 

compilación de JAVIERRE MUR Catálogo de los documentos referentes 

a  los  conventos  de  Santiago,  Calatrava  y  Alcántara  que  se 

conservan  en  el  Archivo  Secreto  del  Consejo  de  Órdenes 

Militares56.  Previamente,  en  1952,  la  propia  JAVIERRE  MUR  había 

escrito un breve libro llamado La Orden de Calatrava en Portugal, 

que  es  probablemente  la  primera  monografía  histórica  escrita 

específicamente sobre este tema57. 

Fue  fuera  de  España,  en  las  décadas  de  los  sesenta  y 

setenta, donde se escribieron libros que ofrecieron  una visión 

panorámica  de  la  orden.    En  primer  lugar,  sobresale    La 

chavalerie militaire en Espagne l'Ordre de Calatrava, de Francis 

GUTTON, escrito en los años cincuenta del siglo XX. Otro trabajo 

                                                 
55 MARTÍNEZ VAL, J. M. La expansión peninsular de la Orden de Calatrava, Ciudad 
Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1959,  35 p. 
56  JAVIERRE  MUR,  Aurea  Lucinda.  Catálogo  de  los  documentos  referentes  a  los 
conventos  de  Santiago,  Calatrava  y  Alcántara  que  se  conservan  en  el  Archivo 
Secreto  del  Consejo  de  Ordenes  Militares,  Madrid:  Dirección  General  de 
Archivos y Bibliotecas: Archivo Histórico Nacional, 1958, 338 p. 
57  JAVIERRE  MUR,  Aurea  Lucinda.  La  Orden  de  Calatrava  en  Portugal,  Madrid: 
Cátedra de la Fundación del Excmo. Sr. Conde de Cartagena, 1952, 60 p. 
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clásico sobre el tema es el libro  The Spanish military order of 

Calatrava and its affiliates escrito por el hispanista Josepf F. 

O´CALLAGHAN en 1975. Casi una década antes, el mismo autor había 

publicado Hermandades entre las órdenes militares de Calatrava y 

Santiago durante los reinados de Alfonso VIII y Fernando III de 

Castilla58.  Menos  conocida  es  la  tesis  inédita  de  Clara  ESTOW 

(1975)  The  order  of  Calatrava,  its  development  and  its  role  in 

the castilian crisis of the mid‐fourteenth century, The Brandeis 

University, Nueva York. 

Volviendo a la historiografía española, en los años setenta 

nos  encontramos  con  La  Orden  de  Calatrava  en  el  Siglo  XV:  los 

señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media, escrito 

por  Emma  SOLANO  RUIZ  en  197859,    obra  indispensable  para 

comprender el proceso de incorporación de la Orden a la Corona. 

Por  otra  parte,  uno  de  los  libros  que  ha  convertido  en 

clásico  para  los  estudiosos  de  la  formación  de  la    Orden  y  su 

patrimonio es La formación del feudalismo en la meseta meridional 

castellana: Los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos 

XII‐XIII60 del profesor Enrique RODRIGUEZ‐PICAVEA (1994). 

Una  de  las  más  recientes  visiones  totalizadoras  sobre  la 

Orden  de  Calatrava  la  encontramos  en  Formas  de  organización  y 

práctica religiosa en Castilla la Nueva. Siglos XIII‐XVI de María 

Raquel  TORRES  JIMÉNEZ.  Se  trata  de  una  tesis  de  grado  dirigida 

                                                 
58  O´CALLAGHAN,  F.    Hermandades  entre  las  órdenes  militares  de  Calatrava  y 
Santiago  durante  los  reinados  de  Alfonso  VIII  y  Fernando  III  de  Castilla, 
Ciudad Real : Instituto de Estudios Manchegos, 1966 
59  SOLANO  RUIZ,  Emma.  La  Orden  de  Calatrava  en  el  Siglo  XV  :  los  señoríos 
castellanos  de  la  Orden  al  fin  de  la  Edad  Media,    Sevilla:  Universidad  de 
Sevilla, 1978, 495 p, colección Anales de la Universidad Hispalense, ISBN 84‐
7405‐099‐5 
60 RODRIGUEZ‐PICAVEA,  Enrique. Los señoríos de la Orden de Calatrava en los 
siglos XII‐XIII, Madrid: Siglo XII, 1994. Una de las primeras comunicaciones 
del  profesor  Rodriguez‐Picavea  sobre  el  tema  es  "Encomiendas  Calatravanas 
situadas  en  Concejos  de  Realengo  de  la  meseta  meridional  castellana  (siglos 
XVII  y  XVIII)",  en    Actas  del  II  Congreso  de  Jóvenes  Historiadores  y 
Geógrafos, 1993 
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por D. Miguel Ángel Ladero Quesada, defendida en 2002 y que tiene 

más de tres mil hojas de extensión.  

Algunas  monografías    se  han  ocupado  en  estudiar  las 

actividades  regionales  de  la  Orden  de  Calatrava  en  el  norte 

peninsular,  como  es  el  caso  de  trabajo  de  profesor  Eloy  BENITO 

RUANO  (1973)  para  Asturias61  y  ANAYA  DE  MARTÍNEZ  (1994)  para  el 

reino de León entre los siglos XII Y XIII, éste último realizado 

con la documentación de los archivos diocesanos62. La situación de 

las propiedades de la orden en Andalucía hacia finales del siglo 

XV  es  proporcionada  por  Antonio  RECUERDA  BURGOS  (2001)63. 

Información  sobre  la  presencia  de  la  orden  en  Osuna  y  los 

alrededores de Sevilla  en la Baja Edad Media se puede encontrar 

en el libro de 1995 de Luis Rafael  VILLEGAS DIAZ, profesor de la 

Universidad de Granada, y reconocido especialista sobre el tema. 

Sobre las propiedades y actividades económicas de la orden 

de Calatrava en los alrededores de Guadalajara y La Alcarría ha 

escrito  extensamente  Plácido  BALLESTEROS  (1990),  cuya  tesis 

inédita  La  Alcarria  en  la  plena  y  baja  Edad  Media: 

transformaciones político‐institucionales y humanas en la Comarca 

Suroccidental  de  la  provincia  de  Guadalajara  durante  los  siglos 

XI  al  XV    dirigida  por  D.  Emilio  Mitre  Fernández  en  la 

Universidad  Complutense  de  Madrid.  Al  trabajo  anterior  hay  que 

agregar los estudios de Francisco FERNÁNDEZ IZQUIERDO y Remedios 

MORÁN MARTÍN64 (1995).  En todo caso, el estudio regional de la 

                                                 
61  BENITO  RUANO,  Eloy.  “La  Orden  de  Calatrava  en  Asturias”,  Asturiensia 
medievalia, ISSN 0301‐889X, Nº 1, 1972, págs. 233‐240. 
62 AYALA MARTÍNEZ, Carlos. “La Orden de Calatrava en el Reino de León (siglos 
XII‐XIII)”,  Archivos  Leoneses:  revista  de  estudios  y  documentación  de  los 
Reinos Hispano‐Occidentales, ISSN 0004‐0630, Nº. 93‐94, 1993, págs. 43‐76. 
63 RECUERDA BURGOS, Antonio. “Propiedades de la Orden de Calatrava en Córdoba: 
año  1501”,  Crónica  de  Córdoba  y  sus  pueblos,  ISSN  1577‐3418,  Nº.  6,  2001, 
págs. 487‐492. 
64  MORAN  MARTÍN,  Remedios.  “La  organización  de  un  espacio  de  la  Orden  de 
Calatrava  en  el  siglo  XII:  La  Alcarria”,  Espacios  y  fueros  en  Castilla‐La 
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orden  en  La  Alcarría  es  importante,  pues  fue  en  esta  región, 

concretamente en el pueblo de Zorita de los Canes, donde la orden 

militar  tuvo  su  cuartel  general  a  finales  del  siglo  XII  y 

principios del XIII. 

Los estudios sobre la fundación e institucionalización de la 

Orden  de  Calatrava  en  1158  continúan  produciendo  abundante 

documentación.  Sobresalen  los  trabajos  de  VILLEGAS  DÍAZ  (2001 y 

2005),  profesor  de  la  Universidad  de  Granada,    que  estudia  la 

influencia  de  los  religiosos  del  Císter  en  la  creación  de  la 

orden militar. Por otra parte, OLCOZ Yanguas en 2005 presentó una 

monografía sobre la iglesia del monasterio de Fitero, cuna de la 

Orden de Calatrava, haciendo un análisis entre la relación entre 

esta la iglesia cisterciense  y la creación de la orden militar65. 

Respecto a las relaciones de la orden de Calatrava con la 

corona de Castilla, los trabajos más comunes se han centrado en 

analizarlas dentro de un reinado específico. Tal es el caso del 

trabajo  de  RODRIGUEZ‐PICAVEA  (2001)  sobre  el  desarrollo  de  la 

orden durante el reinado de Alfonso X (1252‐1284) o el de GARCÍA 

FERNANDEZ (2004) sobre el impacto de la guerra civil castellana 

en Osuna durante los últimos años del reinado de Pedro I (1350‐

1369) y los primeros años del reinado de Enrique II66. 

Las  órdenes  militares  eran  un  destino  de  prestigio  para 

muchos  miembros  segundones  de  la  nobleza  castellana.  En  el 

trabajo Caballería y nobleza en la orden de Calatrava: Castilla, 

1350‐1450,  RODRIGUEZ‐PICAVEA (2007) demuestra que muchos de los 

                                                                                                                                                 
Mancha  (siglos  XI‐XV):  una  perspectiva  metodológica  /  coord.  por  Javier 
Alvarado Planas, 1995, págs. 255‐293. 
65 OLCOZ YANGUAS, Serafín. “La iglesia del monasterio de Castellón‐Fitero, cuna 
de  la  orden  militar  de  Calatrava”,  Cistercium:  Revista  cisterciense,  ISSN 
0210‐3990, Nº. 238, 2005, págs. 18‐21. 
66 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel.  “La villa de Osuna entre Pedro I y Enrique II: 
algunas  reflexiones  sobre  la  guerra  civil  castellana  en  Andalucía  (1366‐
1371)”,  Historia,  instituciones,  documentos,  ISSN  0210‐7716,  Nº  31,  2004, 
págs. 211‐226. 
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reclutas del periodo analizado provenían de las filas de la baja 

nobleza,  pero  que  en  ella  también  hubo  miembros  de  los  linajes 

más  encumbrados,  quienes  ocuparon  funciones  de  gestión  y  poder 

dentro de la orden67. 

  Los  miembros  de  las  órdenes  Militares  medievales  formaban 

parte  del  clero  regular,  por  lo  que  recurrentemente  tenían  que 

tratar  asuntos  jurisdiccionales  y  de  competencias  con  obispos  y 

representantes  del  clero  secular.  MENACHE  (1986)  dedicó  un 

trabajo ya clásico a “la relación ambivalente entre la Orden de 

Calatrava  y  el  clero  andaluz”,  y  en  particular  a  los  “los 

conflictos  entre  la  Orden  y  los  obispos  de  Baeza‐Jaén”  por 

asuntos  jurisdiccionales68.  Mientras  que  la  investigación  de  

MARTÍNEZ  ROJAS  (2006)  aborda  las,  en  ocasiones,    difíciles 

relaciones de la Orden con el obispo de Jaén a fines del siglo XV 

y ya principios del XVI69; mientras que, por otra parte.  

Como todas las instituciones con poder político y económico, 

la  Orden  de  Calatrava  contó  con  una    estructurada  organización 

interna  que  le  permitiera  cumplir  con  sus  fines.  VILLEGAS  DÍAZ 

(1991, 1996 y 2006) ha revisado en repetidas ocasiones el modelo 

de  gestión  de  la  orden.  Su  trabajo  más  reciente  se  llama 

precisamente La Orden de Calatrava. Gestión y vida interna. Pero 

también sobresalen los trabajos de CASA DEL RÍO (1992) y CIUDAD 

RUIZ  (2003):  el  primero  revisa  el  proceso  de  formación  de  los 

                                                 
67  RODRÍGUEZ‐PICAVEA  MATILLA,  Enrique.  “Caballería  y  nobleza  en  la  Orden  de 
Calatrava:  Castilla,  1350‐1450”,  Anuario  de  estudios  medievales,  ISSN  0066‐
5061, Nº 37, 2, 2007, págs. 711‐740. 
68 MENACHE, Sophia,  “La Orden de Calatrava y el clero andaluz (siglos XIII‐
XV)”, En la España medieval, ISSN 0214‐3038, Nº 8, 1986 (Ejemplar dedicado a: 
En memoria de Claudio Sánchez‐Albornoz (I)), págs. 633‐664 
69  MARTÍNEZ  ROJAS,  Francisco  Juan.  “Los  conflictos  jurisdiccionales  entre  la 
diócesis  de  Jaén  y  la  orden  militar  de  Calatrava  en  el  s.  XVI”,  XX  Siglos, 
ISSN 1130‐3948, Vol. 17, Nº 56, 2006, págs. 65‐81 
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novicios  y  aspirantes  a  caballero70;  mientras  que  el  segundo  se 

repasa  el  catálogo  de  dignidades  de  la  orden,  con  el  que  nos 

damos  una  buena  idea  del  modelo  de  jerarquización  y  obediencia 

que  regía  en  la  misma71.  La  organización  del  la  cancillería  y 

escribanías  calatravas,  ambas  funciones  indispensables  para  la 

buena marcha de los asuntos legales de la misma, ha sido revisada 

por CASADO QUINTANILLA (1984)72. 

La  orden  de  Calatrava  adquirió  extensos  dominios  en  la 

meseta  meridional  en  el  transcurso  de  la  Baja  Edad  Media.  La 

explotación económica de esos territorios le proporcionó recursos 

para cumplir con su misión militar. 

 En los últimos años se han publicado numerosas monografías 

sobre  la  gestión  económica  de  dichos  dominios.  Una  introducción 

al  sistema  de  explotación  económica  de  la  orden  la  podemos 

encontrar  en  la  monografía  de  Luisa  NAVARRO  de  la  TORRE  (1995) 

intitulada  El  modelo  económico  cisterciense  y  de  la  Orden  de 

Calatrava: siglos XII‐XIII73. Otros trabajos sobresalientes son La 

villa y la encomienda de Calatrava la Vieja en la Baja Edad Media 

de  RODRIGUEZ‐PICAVEA74  (1999),  y  El  priorato  de  Alcañiz  de  la 

Orden de Calatrava en la Edad Moderna: un análisis socioeconómico 

                                                 
70 CASAS DEL RIO, Antonio. “Educación estamental: los caballeros de la Orden de 
Calatrava”,  Historia  de  la  Educación  en  España  y  América  /  coord.  por 
Buenaventura Delgado Criado, Vol. 1, 1992 (La educación en la Hispania Antigua 
y Medieval), ISBN 84‐7112‐374‐6, págs. 509‐516 
71  CIUDAD  RUIZ,  Manuel.  “Catálogo  provisional  de  dignidades  de  la  Orden  de 
Calatrava (Edad Media)”, Cuadernos de estudios manchegos, ISSN 0526‐2623, Nº. 
25‐26, 2003, págs. 215‐283 
72 CASADO QUINTANILLA, Blas. “La cancillería y las escribanías de la Orden de 
Calatrava”, Anuario de estudios medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 14, 1984, págs. 
73‐100 
73 NAVARRO DE LA TORRE, Luisa. “El modelo económico cisterciense y la Orden de 
Calatrava:  siglos  XII‐XIII”,  Alarcos,  1195:  Actas  del  Congreso  Internacional 
Conmemorativo del VII Centenario de la Batalla de Alarcos / coord. por Ricardo 
Izquierdo Benito, Francisco Ruiz Gómez, 1996, ISBN 84‐89492‐34‐4, págs. 459‐
470. 
74 RODRÍGUEZ‐PICAVEA MATILLA, Enrique. “La villa y la encomienda de Calatrava 
la Vieja en la Baja Edad Media”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia 
medieval, ISSN 0214‐9745, Nº 12, 1999, págs. 139‐182 
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de SERRANO MARTÍN (1995),  éste último más centrado en periodos 

posteriores a la Baja Edad Media75. Por otra parte,  La gestión de 

salinas  de  señorío  en  Andalucía  y  el  régimen  de  explotación  de 

las dehesas propiedad de la Orden son revisadas en los trabajos 

de LOPEZ SALAZAR (1989) y RODRÍGUEZ AGUILERA (2000). 

Las encomiendas fueron una forma de organizar el trabajo de 

los  territorios  recién  conquistados  durante  la  Edad  Media.  El 

tema  es  tratado  de  manera  general  en  la  ponencia  de  MENDOZA 

GARRIDO  (1996),  mientras  que,  de  manera  específica  RUIZ  GOMEZ 

(1997) estudió la organización y de una encomienda en particular 

en Corral de Caracuel (Ciudad Real). 

Una  aproximación  del  papel  de  las  órdenes  religiosas 

hispanas en el extranjero – más allá de Francia y Tierra Santa ‐, 

lo encontramos en el trabajo de RODRÍGUEZ GARCÍA (2000); en dicho 

reporte  se  examina  la  presencia  de  miembros  de  las  órdenes  de 

Calatrava  y  Santiago  en  Alemania  y  el  Báltico,  apoyando  a  las 

conquistas  de  los  caballeros  teutónicos  de  los  últimos  pueblos 

paganos de Europa76. Más específica es la monografía de Anna MUR i 

RAURELL (2005) que profundiza el estudio sobre las actividades de 

la orden de Calatrava en el este europeo.  

La Orden  también tuvo bajo su jurisdicción a toda una serie 

de  monasterios  habitados  por  monjas.  La  afortunada  conservación 

de  la  documentación  sobre    algunos  de  ellos  ha  permitido  la 

publicación del libro Las monjas de la Orden Militar de Calatrava 

Monasterio  de  San  Felices  (Burgos)  y  de  la  Concepción 

                                                 
75 SERRANO MARTÍN, Eliseo. “El priorato de Alcañiz de la Orden de Calatrava en 
la  Edad  Moderna:  un  análisis  socioeconómico”,  III  Reunión  Científica  de 
Historia  Moderna  /  Asociación  Española  de  Historia  Moderna  /  coord.  por 
Vicente J. Suárez Grimón, Enrique Martínez Ruiz, Manuel Lobo Cabrera, Vol. 1, 
1995 (Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen), págs. 533‐544. 
76  RODRÍGUEZ  GARCÍA,  José  Manuel,  “El  internacionalismo  de  las  órdenes 
"hispanas" en el siglo XIII”, Studia historica. Historia medieval, ISSN 0213‐
2060, Nº 18‐19, 2000‐ 2001 , págs. 187‐209  
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(Moralzarzal‐Madrid),  de  SÁNCHEZ  DOMINGO  (1997)77.  Así  como  la 

monografía  de  AYALA  MARTINEZ  (1995)78  sobre  el    monasterio 

femenino de San Felices de Amaya. 

 

La  arqueología  medieval  proporciona  información  secundaria 

para  identificar  las  técnicas  defensivas  de  los  caballeros  de 

Calatrava.  Los  trabajos  de  RUIBAL  (2000)  y  CASTILLO  ARMENTEROS 

(2003),  proporcionan  información  sobre  la  construcción  y 

disposición defensiva de las fortalezas de la orden en La Mancha79 

y  el  Alto  Guadalquivir80  en  los  siglos  XII  y  XIII.  También 

relacionado con los restos materiales dejados por los caballeros 

se  encuentra  el  análisis  de  sus  fortalezas,  casas,  iglesias  y 

castillos. Todos ellos proporcionan valiosa información sobre  la 

organización de la orden, su área de influencia y sus estrategias 

defensivas. En este orden de ideas, sobresale el trabajo pionero 

de  JAVIERRE  MUR  (1956),  quien  analizó  las  actividades  del 

priorato  de  san  Benito  de  Jaén,  así  como  las  características 

arquitectónicas  externas  e  internas  de  la  iglesia81,  para 

posteriormente analizar la documentación sobreviviente localizada 

en  el  archivo  del  Priorato.  En  ese  mismo  tenor,  GARCIA  PULIDO 

                                                 
77  SÁNCHEZ  BURGOS,    Rafael.  Las  monjas  de  la  Orden  Militar  de  Calatrava 
Monasterio de San Felices (Burgos) y de la Concepción (Moralzarzal‐Madrid), La 
Olmeda, 1997, 246 p, ISBN:8489915008 
78 AYALA MARTÍNEZ,  Carlos. “San Felices de Amaya, monasterio medieval de la 
orden de Calatrava”, Medievo hispan : estudios in memorian del Prof. Derek W. 
Lomax., 1995, ISBN 84‐605‐2437‐X, págs. 17‐34 
79 RUIBAL, Amador.  “Una propuesta para establecer una datación cronológica en 
las  obras  de  las  fortalezas  de  la  Orden  de  Calatrava,  en  la  Mancha,  en  los 
siglos XII‐XIII”, Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, ISSN 1579‐0576, Nº. 
2, 2000‐2001, págs. 97‐106 
80 CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. “La organización militar de la Orden de 
Calatrava  en  el  Alto  Guadalquivir  a  través  de  las  investigaciones 
arqueológicas”, Arqueología y territorio medieval, ISSN 1134‐3184, Nº 10, 2, 
2003, págs. 181‐231. 
81 JAVIERRE MUR, Áurea.  “El priorato de san Benito de Jaén, de la orden de 
Calatrava”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, ISSN 0561‐3590, Nº. 
8, 1956, págs. 9‐44 
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(2003)  preparó  un  análisis  sobre  un  Molino  fortificado  en 

Torredonjimeno,  Jaén,  que  se  encontraba  a  tiro  de  piedra  de  la 

frontera  del  reino  nazarí  de  Granada.  Una  vista  panorámica 

general sobre las fortalezas castellanas de la Orden construidas 

en  el  siglo  XIII  la  podemos  encontrar  en  la  investigación  de 

AYALA  MARTÍNEZ  (1993).  Mientras  que  el  caso  particular  de  la 

fortaleza  de  Porcuna  a  hacia  finales  del  siglo  XV  ha  sido 

estudiada por SOLANO RUIZ (1987)82. Finalmente, el palacio de los 

Maestres de la Orden  en Calatrava de Almagro ha sido objeto de 

dos estudios recientes. Por una parte, ESPINO NUÑO (1994) revisó 

la documentación que describe el proceso de su construcción a lo 

largo  del  siglo  XV83.  Mientras  que  PÉREZ  MONZÓN  (2007)  escribió 

recientemente  una  monografía  en  la  que  analizaba  los  elementos 

estilísticos de los espacios palatinos y las capillas funerarias 

para describir el uso de estos para proyectar el prestigio social 

de la Orden84. 

Uno  de  los  grandes  escándalos  sociales  que  sacudieron  a 

Castilla  a  finales  del  siglo  XV,  fue  el  incidente  de 

Fuenteovejuna.  Una  encomienda  cordobesa  precisamente  bajo  la 

jurisdicción de los caballeros de Calatrava. A pesar del tiempo 

transcurrido,  el  tema  sigue  teniendo  tela  de  donde  cortar,  y 

periódicamente  se  publican  libros  y  monografías  sobre  el  mismo. 

Entre  ellos  destacan  Revuelta  y  litigios  de  los  villanos  de  la 

encomienda  de  Fuenteovejuna  (1476),  de  GARCÍA  AGUILERA  y 

                                                 
82  SOLANO  RUIZ,  Emma.  “Una  fortaleza  de  la  Orden  de  Calatrava  en  Andalucía: 
Porcuna a finales de la Edad Media”, Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, 
Vol. 2, 1987, ISBN 84‐7684‐054‐3, págs. 1619‐1635 
83 ESPINO NUÑO, Jesús.  “El palacio de los Maestres de la Orden de Calatrava en 
Almagro en el siglo XV: nuevos datos documentales acerca de su construcción”, 
Anales  de  historia  del  arte,  ISSN  0214‐6452,  Nº  4,  1993‐1994  (Ejemplar 
dedicado a: Homenaje a José María de Azcárate y Ristori), págs. 91‐100 
84 PÉREZ MONZÓN, Olga. “La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y 
las Órdenes Militares en el Tardogótico”, Anuario de estudios medievales, ISSN 
0066‐5061, Nº 37, 2, 2007, págs. 907‐956 
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HERNÁNDEZ  OSORNO  (1975);  la  reinterpretación  sobre  el  tema 

escrita por CABRERA MUÑOZ en 1979, en su estudio La sublevación 

de  Fuenteovejuna  de  1476,  revisión  del  problema85;  el  trabajo 

Fuenteovejuna:  La  violencia  antiseñorial  en  el  siglo  XV  de 

CABRERA  y  MOROS  (1991).  Además  contamos  con  la  investigación 

sobre la estructura del  derecho procesal castellano y su reflejo 

en  los  incidentes  de  Fuenteovejuna  escrito  por  de  MARINO  DE  LA 

LLANA (1999).  

Por  tratarse  de  una  revuelta  antiseñorial,  el  tema  de 

Fuenteovejuna  resulta  popular  para  explicar,  desde  diferentes 

perspectivas historiográficas, la crisis bajomedieval en España. 

 

Desde que JAVIERRE MUR publicó el Catálogo de los documentos 

referentes a los conventos de Santiago, Calatrava y Alcántara que 

se  conservan  en  el  Archivo  Secreto  del  Consejo  de  Órdenes 

Militares en los años cincuenta del siglo pasado, no han dejado 

de  salir  a  la  luz  diversas  compilaciones  documentales  sobre  el 

tema. En 1997 CASADO QUINTANILLA editó el extenso estudio Corona 

de Castilla documentos de la Orden de Calatrava expedidos durante 

los  tres  últimos  maestrazgos  (1445‐1489):  estudio  diplomático86. 

Otra  compilación  sobre  el  tema  dirigida  por  el  profesor  de  la 

UNED  es  Corona  de  Castilla  documentos  de  la  Orden  de  Calatrava 
                                                 
85  CABRERA,  Emilio,  Fuenteovejuna:  La  violencia  antiseñorial  en  el  siglo  XV, 
Barcelona:  Crítica,  1991,  199  p.  Colección  Historia  medieval,  ISBN  84‐7423‐
498‐0;  García  Aguilera,  Raúl,  Revuelta  y  litigios  de  los  villanos  de  la 
encomienda de Fuenteovejuna (1476), Madrid: Editora Nacional, D.L. 1975, 341 
p. Colección Biblioteca de visionarios heterodoxos y marginados ; 8, ISBN84‐
276‐1292‐3;  MARINO  DE  LA  LLANA,    Vicente,  “El  Derecho  Procesal  durante  el 
reinado de los Reyes Católicos y su reflejo en Fuenteovejuna”, Espacio, tiempo 
y forma. Serie III, Historia medieval, ISSN 0214‐9745, Nº 12, 1999, págs. 209‐
242; CABRERA MUÑOZ, Emilio, “La sublevación de Fuenteovejuna de 1476, revisión 
del  problema”,  Andalucía  medieval:  nuevos  estudios  /  coord.  por  Cristóbal 
Torres Delgado, 1979, ISBN 84‐7231‐510‐X, págs. 147‐174. 
86  CASADO  QUINTANILLA,  Blas,  Corona  de  Castilla  documentos  de  la  Orden  de 
Calatrava expedidos durante los tres últimos maestrazgos (1445‐1489): estudio 
diplomático. Madrid,  Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997, 438 
p. ISBN: 8436235436 
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expedidos  durante  los  tres  últimos  maestrazgos  (1445‐1489): 

estudio diplomático87. 

También merece la pena mencionar Documentos para el estudio 

de  la  Orden  de  Calatrava  en  la  Meseta  Meridional  Castellana 

(1102‐1302)  compilación  de  Enrique  Rodríguez‐Picavea  Matilla 

(1999)88.  De menos alcance, pero no de menor importancia, es la 

monografía  de  RIESGO  TERRENO  (1986)  sobre  documentos  notariales 

suscritos por el concejo de Úbeda (Jaén) y la Orden a principios 

del siglo XIV89; así como la documentación sobre las encomiendas 

calatravas  en  Aragón  realizadas  por  SANZ  BAS  y  SERRANO  MARTÏN 

(1990)90. 

 

Por lo que se puede deducir de las páginas anteriores, la 

producción de estudios sobre la orden de Calatrava goza de cabal 

salud, pues abarca todas las sutiles gamas de la historiografía y 

de las ciencias auxiliares de la historia.  

Las fechas emblemáticas son casi siempre utilizadas por los 

historiadores  para  hacer  un  alto,  organizar  un  Congreso,  y 

presentar  el  estado  del  arte  de  un  campo  de  estudio.  Eso  ya 

ocurrió en 1958, con motivo del octavo centenario de la fundación 

                                                 
87 Ibid.  
88 RODRÍGUEZ‐PICAVEA MATILLA, Enrique. Documentos para el estudio de la Orden 
de  Calatrava  en  la  Meseta  Meridional  Castellana  (1102‐1302),  Universidad 
Autónoma  de  Madrid,  Cuadernos  de  Historia  Medieval,    Secc.  Colecciones 
Documentales, 2, 1999, ISSN 1139‐756X 
89 RIESCO TERRERO, Ángel.  “Consideraciones en torno a la tipología documental 
y  validación  notarial  de  una  carta  de  hermandad  suscrita  por  el  Concejo  de 
Úbeda  y  la  Orden  de  Calatrava  (a.  1300),  Notariado  público  y  documento 
privado: de los orígenes al siglo XIV” : actas de VII Congreso Internacional 
de Diplomática, Valencia, 1986, Vol. 1, 1989, ISBN 84‐7579‐853‐5, págs. 561‐
576. 
90  SANZ  BLAS,  Esther,  SERRANO  MARTÍN,  Eliseo,  “La  documentación  de  las 
encomiendas aragonesas de la Orden de Calatrava en el sacro convento (siglos 
XII‐XVI)”, Cuadernos de Aragón, ISSN 0590‐1626, Nº 21, 1990, págs. 179‐210. 
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de la Orden. De ese entonces nos ha llegado La Orden de Calatrava 

(VIII Centenario) cinco conferencias, de  Santiago MONTERO DÍAZ91. 

No  con  menos  razón,  con  ocasión  del  850  aniversario  de  su 

fundación,  en  octubre  de  2008  se  celebró  en  el  Primer  Congreso 

Internacional  “El  nacimiento  de  la  Orden  de  Calatrava.  Primeros 

tiempos  de  expansión:  siglos  XII  y  XIII”.  En  él  se  presentaron 

ponencias  salidas  de  reconocidos  estudiosos  del  temas    como 

Carlos  AYALA  MARTÍNEZ,  Enrique  RODRÍGUEZ‐PICAVEA,  Luís  Rafael 

VILLEGAS DÍAZ o Blas CASADO QUINTAÑILLA.  

                                                 
91  MONTERO  DÍAZ,  Santiago,  La  Orden  de  Calatrava  (VIII  Centenario)  cinco 
conferencias,  Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos, 1959, 122 p. 
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4. LA ORDEN DE ALCÁNTARA 
 
La Orden de Alcántara es una orden militar creada en el año 1154 

en el Reino de León con el fin de oponerse a la ofensiva almohade 

que  amenazaba  la  empresa  de  reconquista  leonesa  en  Extremadura. 

Originalmente, la institución se denominó San Julián del Pereiro, 

mismo que tuvo por sesenta años. 

La Orden adquirió importancia en 1218 cuando los Caballeros 

de  Calatrava  renunciaron  a  la  defensa  de  la  fortaleza  de 

Alcántara  (Extremadura),  bajo  los  argumentos  de  que  ésta  se 

encontraba muy alejada del solar calatravo al sur de Ciudad Real. 

 A raíz de esa renuncia, el rey leonés Alfonso IX encomendó 

la  defensa  de  la  estratégica  localidad  a  los  caballeros  de  San 

Julián del Pereiro. A las pocas décadas, los Maestres de la Orden 

adoptaron el nombre de Alcántara para la institución, quedando el 

terruño  original  de  San  Julián  del  Pereiro  como  una  simple 

encomienda de la orden. 

La mayor parte de las posesiones de la orden de Alcántara 

estuvieron  en  tierras  extremeñas:  Valencia  de  Alcántara,  la 

comarca de La Serena, Navasfrías, Zalamea y Trujillo, fueron sus 

principales núcleos.  

La Orden participó en las campañas andaluzas de Fernando III 

entre 1230 y 1252, por las que recibió  los castillos de Morón y 

Cote  y  el  lugar  del  Arahal,  mismos  que  permutaron  hacia  1461  a 

cambio  de  de  Salvatierra,  Villanueva  de  la  Barcarrota  y  el 

castillo de Azagala, las tres en Extremadura. 

En  1494  el  rey    Fernando  de  Aragón  consiguió  del  Papa 

Alejandro VI la concesión del título de Gran Maestre de la orden 

con carácter vitalicio. Para el momento de la incorporación a la 

corona,    los  territorios  de  los  alcantarinos  abarcaban  gran  

parte  de  la  actual  provincia  de  Cáceres  en  su  límite  con 
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Portugal, las estribaciones de la Sierra  de Gata y la comarca de 

la Serena en  la zona oriental de la provincia de Badajoz, así 

como  algunas  posesiones  aisladas  en  otras  partes  de  Castilla  y 

Andalucía. 

 

4.1 Historiografía de la Orden de Alcántara 
 

El  estudio  historiográfico  de  la  orden  ha  enfrentado  el 

insalvable problema de la falta de la documentación, material que 

fue  destruido  por  tropas  francesas  durante  la  Guerra  de 

Independencia (1808‐1814). En los últimos años, se han recuperado 

referencias y documentos de otros archivos, lo que ha permitido 

la  escritura  de  libros,  tesis    y  monografías  que  abarcan  todos 

los aspectos más relevantes de la orden. 

Una vez más podemos decir que la investigación contemporánea 

de la Orden de Alcántara arranca a mediados del siglo pasado con 

la figura de Áurea JAVIERRE, quien en 1958 publicó un catálogo de 

documentos  originales  conservados  en  el  Archivo  del  Consejo  de 

órdenes  militares92.  Tuvieron  que  pasar  varias  décadas  antes  de 

que se editara otro trabajo fundamental sobre el tema,  L’Ordre 

d’Alcantara de GUTTON (1975)93, primero en el que se intenta hacer 

una historia general de la institución desde su fundación. 

Merece  especial  atención  los  esfuerzos  del  profesor 

Bonifacio PALACIOS MARTÍN (2000, 2003) en la recuperación de la 

documentación  alcantarina.  En  dos  tomos  se  ha  publicado  la 

Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, (1157?‐

                                                 
92  JAVIERRE  MUR,  Aurea  Lucinda,  Catálogo  de  los  documentos  referentes  a  los 
conventos  de  Santiago,  Calatrava  y  Alcántara  que  se  conservan  en  el  Archivo 
Secreto del Consejo de Ordenes Militares,   Madrid:  Dirección  General  de 
Archivos y Bibliotecas: Archivo Histórico Nacional, 1958, 338 p. 
93  GUTTON,  Francis.  L’Ordre  d’Alcantara,  Parism,  P.  Lethielleux,  Abbaye 
cistercienne, 1975, ISBN  2‐249‐60099‐6   
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1494)94. Su trabajo sin duda potenció la investigación y escritura 

de monografías sobre el tema.  

Tenemos  que  esperar  hasta    la  década  de  los  años  noventa 

para  encontrarnos  con  reportes  de  investigación  más  detallados. 

Entre  ellos  sobresale  la  tesis  doctoral  inédita  de  CORRAL  VAL 

(1998),  que  lleva  el  titulo  de  La  Orden  de  Alcántara: 

Organización  institucional  y  Vida  Religiosa  en  la  Edad  Media. 

Este  trabajo  fue  dirigido  por  el  profesor  Bonifacio  Palacios 

Martín.  El  trabajo  está  dividido  en  tres  partes:  a.  una 

presentación  y  revisión  bibliográfica;  b.  un  análisis  de  las 

organizaciones institucionales; y, c. finalmente, la organización 

de la vida religiosa. Además, en una quinta parte, la tesis nos 

ofrece  una  valiosa  regenta  documental.  Siguiendo  la  misma  línea 

de  investigación  CORRAL  VAL  publicó  en  1999  un  libro  dedicado 

exclusivamente a los monjes soldados alcantarinos95. 

La  recuperación  del  interés  y  la  documentación  sobre  la 

Orden ha facilitado una dispersión temática en los estudios sobre 

la  misma.  Así,  por  ejemplo,  existe  investigaciones  sobre  las 

relaciones con la monarquía castellana han sido abordadas en los 

análisis  de    LÓPEZ  GALINDO  (2000  y  2001)  y  de  Novoa  PORTELA 

(2004), respectivamente96. 

 
                                                 
94 BONIFACIO PALACIOS, Martín (director), “Colección diplomática medieval de la 
Orden  de  Alcántara,  (1157?‐1494)”.  Tomo  I,  De  los  origenes  a  1454,  Madrid: 
Editorial Complutense, Fundación San Benito de Alcántara , D.L. 2000 
95 CORRAL VAL, Luis. Los monjes soldados de la Orden de Alcántara en la Edad 
Media, Madrid: Castellum, 1999. 
96  NOVOA  PORTELA,  Feliciano.    “La  Orden  Militar  de  Alcántara  y  la  monarquía 
castellana durante los primeros Trastámaras (1369‐1390)”, Anuario de estudios 
medievales,  ISSN  0066‐5061,  Nº  34,  1,  2004,  págs.  79‐98;  LÓPEZ  GALLARDO,  
Rafael  Jesús,  “Fernando  III  y  la  Orden  Militar  de  Alcántara,  Sevilla  1248”,  
Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la 
Ciudad  de  Sevilla  por  Fernando  III,  Rey  de  Castilla  y  León,  Sevilla,  Real 
Alcázar,  23‐27  de  noviembre  de  1998  /  coord.  por  Manuel  González  Jiménez, 
2000,  págs.  777‐782;  LÓPEZ  GALLARDO,  Rafael  Jesús,  “Alfonso  X  y  la  orden 
militar  de  Alcántara”,  Alcanate:  Revista  de  estudios  Alfonsíes,  ISSN  1579‐
0576, Nº. 2, 2000 2001, págs. 193‐200. 
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A  pesar  de  las  aproximaciones  religiosas,  políticas  o 

económicas  que  se  han  hecho  sobre  tema,  las  Órdenes  militares 

tenían  como  función  principal  la  guerra  contra  los  musulmanes. 

Por  ello,  merece  la  pena  mencionar  el  trabajo  de  DE  FRANCISCO 

OLMOS (2000)97 sobre la historia militar de los caballeros; en la 

misma línea destaca el trabajo colectivo Aproximación al estudio 

de los sistemas defensivos de la orden de Alcántara (2005)98. 

Extremadura y la Orden de Alcántara guardan una inseparable 

relación  histórica.  En  la  bibliografía  sobre  el  tema  esto  es 

visible en  los editores de las obras, muchos de las cuales son 

la  propia  Junta,  las  Diputaciones  Provinciales  o    gobiernos 

municipales.  Pero  los  títulos  también  permanentemente  recuerdan 

esa  relación;  basta  mencionar  Arquitectura  y  arquitectos  del 

siglo XVI en Extremadura de NAVARAÑOS MATEOS (1994)99, o La orden 

de  Alcántara  y  Extremadura:  (siglos  XII‐XIV),    libro  de  NOVOA 

PORTELA (2000)100. 

Como  ya  se  ha  comentado  con  anterioridad,  el  estudio 

arquitectónico y estilístico de las fortalezas e iglesias de las 

Órdenes  religiosas  nos  proporciona  invaluable  información  sobre 

sus  tácticas,  ritos  y  organización.  Muchos  estudios  sobre  este 

tema se han publicado en las últimas dos décadas. Parecería que 

se quisiera complementar la carencia de documentación escrita con 
                                                 
97 José María de Francisco Olmos, “Aproximación a la historia de la Orden de 
Alcántara (siglos XII‐XX)”, Revista de historia militar, ISSN 0482‐5748, Nº 1, 
2000 , págs. 165‐208 
98  VILLALBA  RUIZ  DE  TOLEDO,  Francisco  Javier,  NOVOA  PORTELA,  Feliciano,  
“Aproximación al estudio de los sistemas defensivos de la orden de Alcántara”, 
II Jornadas de Historia Medieval de Extremadura: ponencias y comunicaciones / 
coord.  por  Julián  Clemente  Ramos,  Juan  Luis  de  la  Montaña  Conchiña,  2005, 
págs. 165‐174. 
99  NAVAREÑO  MATEOS,    Antonio.      Arquitectura  y  arquitectos  del  siglo  XVI  en 
Extremadura: Proyectos de obras de la orden de Alcántara, Cáceres: Universidad 
de Extremadura, Servicio de Publicaciones: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura, 1994.    
100 NOVOA PORTELA, Feliciano. La orden de Alcántara y Extremadura: (siglos XII‐
XIV),  Almendralejo,  Editora  Regional  de  Extremadura,  D.L.  2000,  396  p. 
Colección Estudio; 15. 
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el estudio de los edificios de la época. Así las cosas, para la 

Orden  de  Alcántara  el  tema  ha  sido  tratado  de  forma  general, 

NAVAREÑOS  MATEOS  (1987)101,  o  particular,  tomando  como  ejemplo 

lugares  alcantarinos  representativos.  Ejemplos  de  esta 

aproximación,  los  encontramos  en  el  trabajo    de  MARTÍN  NIETO 

(2000)  sobre  la  iglesia  de  La  Coronada102;  o  los  estudios  de  

ARCOS FRANCO (2003) sobre la aportación de los maestros mayores 

de obras en la arquitectura religiosa en La Serena, así como las 

tipologías  de  la  arquitectura  civil  a  partir  de  la  casa  de  la 

encomienda  de  partido  también  en  La  Serena103.  También  sobresale 

el  trabajo  de  ANDRÉS  ORDAX  (2004)  sobre  el        Sacro  y  Real 

convento de San Benito de Alcántara104. 

Por  otra  parte,  también  relacionado  con  los  restos  materiales, 

nos  encontramos  con  la  valiosa  aportación  de  la  arqueología 

medieval  al  estudio  del  tema.  El  trabajo  más  destacado  en  esta 

área  es  La  Necrópolis  del  castro  del  Castillejo  de  la  Orden, 

Alcántara  (Cáceres)  escrito  por  ESTEBAN  ORTEGA  Y  FERNANDEZ 

CORRALES (1988)105 

La  organización  interna  de  la  Orden  ha  sido  ampliamente 

estudiada  en  los  últimos  años.  Destaca  el  trabajo  titulado 

                                                 
101 NAVAREÑO MATEOS,  Antonio. Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en 
Extremadura,  Mérida,  Editora  Regional  de  Extremadura:  Dirección  General  de 
Patrimonio Cultural, 1987. 
102  MARTÍN  NIETO,    Dionisio  A.,      La  Coronada:  iglesia  y  ermitas  de  una 
posesión de la Orden de Alcántara, Cáceres, 2000. 
103 ARCOS FRANCO, José María. “Aportaciones a la historia de la arquitectura de 
la  Orden  de  Alcántara:  Maestros  Mayores  de  Obras  en  La  Serena”,    XXXI 
Coloquios  Históricos  de  Extremadura  :  23  al  29  de  septiembre  de  2002  : 
homenaje a la memoria de don Carmelo Solís Rodríguez, 2003, págs. 15‐32; ARCOS 
FRANCO,  José  María,    “Tipologías  de  la  arquitectura  civil  de  la  Orden  de 
Alcántara: la casa de encomienda en el partido de la Serena”, Norba ‐ arte, 
ISSN 0213‐2214, Nº 22‐23, 2002 2003, págs. 101‐118 
104  ANDRÉS  ORDAX,  Salvador.    El  sacro  y  real  convento  de  San  Benito  de 
Alcántara  de  la  orden  de  Alcántara,  Madrid,    Fundación  San  Benito  de 
Alcántara, 2004, 336 p. 
105  ESTEBAN  ORTEGA,  Julio,  FERNÁNDEZ  CORRALES,    José  María,  SÁNCHEZ,    José 
Luis.      La  Necrópolis  del  castro  del  Castillejo  de  la  Orden,  Alcántara 
(Cáceres), Universidad de Extremadura, 1988.  
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Organización y vida religiosa en la Orden de Alcántara desde sus 

orígenes hasta su incorporación a la Corona de CORONA VAL (1996); 

por otra parte,  la disciplina interna de los monjes soldados y 

los  trabajadores  ha  sido  estudiada  por  AYALA  MARTÍNEZ  (1998); 

mientras  que  la  administración  de  las  propiedades  ha  sido 

abordado recientemente por NOVOA PORTELA en su artículo El modelo 

de  gestión  en  la  Orden  de  Alcántara  (2006)106.  Sobre  las 

características particulares del régimen señorial alcantarino ha 

escrito PÉREZ GALLEGO (1998)107. 

 

El tema de la incorporación de la Orden a la Corona durante 

el reinado de los Reyes Católicos ha sido abordado detalladamente 

por  PALACIOS  MARTÍN  (1996);  mientras  que,  por  otra  parte,  los 

efectos  inmediatos  de  dicha  incorporación  ha  sido  analizados  en 

La  Orden  de  Alcántara  entre  el  medievo  y  la  modernidad:  las 

Definiciones  de  1498,    monografía  escrita  por  de  CORRAL  VAL 

(2007)108.  La  incorporación  de  la  Orden  alcantarina  a  la  Corona 

también trajo consigo los interminables pleitos sobre el uso de 

los  recursos  naturales  de  los  pueblos  y  comarcas.  Un  caso 

                                                 
106 AYALA MARÍNEZ, Carlos.  “En torno a la filiación disciplinaria de la Orden 
Militar de Alcántara (siglos XII‐XIII)”, Anuario de estudios medievales, ISSN 
0066‐5061, Nº 28, 1998, págs. 345‐362; CORRAL VAL, Luis, “Organización y vida 
religiosa en la Orden de Alcántara desde sus orígenes hasta su incorporación a 
la Corona”, En la España medieval, ISSN 0214‐3038, Nº 19, 1996, págs. 77‐98; 
NOVOA  PORTELA,  Feliciano,  “El  modelo  de  gestión  en  la  Orden  de  Alcántara”, 
Cistercium: Revista cisterciense, ISSN 0210‐3990, Nº. 242‐243, 2006, págs. 93‐
117. 
107  PÉREZ  GALLEGO,  Manuel,  “Régimen  señorial:  El  señorío  de  la  Orden  de 
Alcántara en el Morón medieval”, Hespérides: Anuario de investigaciones, ISSN 
1576‐8600, Nº 6, 1998, págs. 119‐134. 
108 PALACIOS MARTÍN, Bonifacio, “La Orden de Alcántara y su incorporación a la 
Corona”, Primeras Jornadas de Historia de las Ordenes Militares, 1996, págs. 
55‐71;  CORRAL  VAL,    Luis,  “La  Orden  de  Alcántara  entre  el  medievo  y  la 
modernidad: las Definiciones de 1498”, Revista de las Ordenes Militares, ISSN 
1578‐2689,  Nº.  4,  2007  (Ejemplar  dedicado  a:  Homenaje  al  profesor  Don 
Bonifacio Palacios Martín), págs. 79‐121. 
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documentado  se  encuentra  en  el  libro  de  MIRANDA  DIAZ  (2003), 

relativo a la comarca de La Serena109. 

Y  hablando  de  pleitos  legales,  ha  llegado  la  hora  de 

comentar  sobre  las  reglas  y  leyes  con  las  que  contó  la  Orden. 

Como  toda  institución  medieval,  los  caballeros  de  Alcántara 

contaron    con  un  marco  legal  en  cual  moverse.  En  los  años 

ochenta, MERCHÁN FERNÁNDEZ y BERNAL GARCÍA (1985) escribieron un 

trabajo  sobre  el  estatuto  jurídico  alcantarino110;  mientras  que 

NOVOA PORTELA (1991), por su parte,  analizó los fueros otorgados 

por Orden en Extremadura entre 1214 y 1387 ‐ cartas pueblas en su 

mayoría  ‐  ,  y  que  resultan  indispensables  para  comprender  el 

proceso de repoblación de La Serena y la Sierra de Gata111. 

 

La  compilación  y  publicación  de  documentos  relativos  a  la 

Orden  de  Alcántara  han  sido  una  permanente  preocupación  de  los 

historiadores. La pérdida del archivo documental localizado en el 

Monasterio de San Benito a principios del siglo XIX  ha implicado 

que los interesados en el tema dediquen tiempo a la publicación 

de  colecciones  documentales.  En  este  trabajo  han  destacado  las 

aportaciones de CORRAL VAL (1997, 1998),  quien buscó documentos 

relacionados  con  los  caballeros  extremeños  en  los  archivos  del 

Vaticano112;  por  otra  parte,  son  fundamentales  las  compilaciones 

                                                 
109 MIRANDA DÍAZ, Bartolomé.   Pleito por los pastos y aguas de La Serena: la 
situación de la comarca tras la cesión del maestrazgo de la Orden de Alcántara 
a la corona de los Reyes Católicos / (estudio paleográfico y transcripción), 
Badajoz, Diputación de Badajoz, La Serena, 2003. 
110  MERCHÁN  FERNÁNDEZ,  Alfonso  Carlos.,  BERNAL  GARCÍA,  Tomás.,    “El  estatuto 
jurídico de la Orden Militar de Alcántara”, Anuario de la Facultad de Derecho, 
ISSN 0213‐988X, Nº 3, 1984 1985, págs. 35‐130. 
111  NOVOA  PORTELA,  Feliciano,    “Los  fueros  de  la  Orden  de  Alcántara  en 
Extremadura  (siglos  XIII  ‐  XIV)”,  En  la  España  medieval,  ISSN  0214‐3038,  Nº 
24, 2001, págs. 285‐310. 
112 CORRAL VAL, Luis,  “La Orden de Alcántara durante la Edad Media según la 
documentación pontificia: sus relaciones institucionales con las diócesis, el 
Císter,  otras  órdenes  militares  y  la  monarquía  (segunda  parte)”,  Hispania 
sacra, ISSN 0018‐215X, Vol. 50, Nº 101, 1998, págs. 5‐34; CORRAL VAL, Luis,  
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ya  mencionadas  de  PALACIOS  MARTIN,  así  como  la  colección  de 

diplomas de la orden (1995). Destacan también las  monografías de 

PALACIOS MARTÍN sobre un códice de las definiciones de la orden 

recientemente descubierto (2000) 113.   Por otra parte, hace poco 

fue  editado    La  Orden  de  Alcántara  en  la  “Grant  Crónica  de 

Espanya”  del  Maestre  Hospitalario  Juan  Fernández  de  Heredia  de 

NIETO  SORIA  (2007)114,  en  que    se  aportan  más  datos  primarios 

sobre las actividades de  los caballeros alcantarinos en el siglo 

XV.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
“La  Orden  de  Alcántara  y  el  papado  durante  la  Edad  Media  según  la 
documentación  pontificia  (Primera  parte)”,  Hispania  sacra,  ISSN  0018‐215X, 
Vol. 49, Nº 100, 1997, págs. 601‐623 
113  PALACIOS  MARTÍN,  Bonifacio,    “Proyecto  Alcántara.  Un  intento  de 
reconstrucción  de  la  Colección  Diplomática  de  la  Orden  de  Alcántara”, 
Medievalismo:  Boletín  de  la  Sociedad  Española  de  Estudios  Medievales,  ISSN 
1131‐8155,  Año  nº  5,  Nº  5,  1995,  págs.  301‐304;  PALACIOS  MARTÍN,  Bonifacio,   
“Aportación  al  estudio  de  las  fuentes  de  la  Orden  de  Alcántara:  un  nuevo 
códice de sus definiciones”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, ISSN 
0212‐2960, Nº 20‐21, 1999 2000 (Ejemplar dedicado a: Homenatge al Dr. Manuel 
Riu i Riu (vol. 1), págs. 243‐266. 
114 NIETO SORIA, José Manuel,  “La Orden de Alcántara en la "Grant Crónica de 
Espanya  del  Maestre  Hospitalario  Juan  Fernández  de  Heredia”,  Revista  de  las 
Ordenes Militares, ISSN 1578‐2689, Nº. 4, 2007 (Ejemplar dedicado a: Homenaje 
al profesor Don Bonifacio Palacios Martín), págs. 123‐137 
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Vista del monasterio alcantarino de San Benito 
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5. LOS TEMPLARIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo fue fundada en Tierra 

Santa en 1118, por nueve caballeros franceses liderados por Hugo 

de  Payens  tras  finalizar  la  Primera  Cruzada.  Pronto  se 

convirtieron en un poder militar y económico en toda Europa. Su 

presencia  en  la  península  ibérica  está  ampliamente  documentada, 

desde  principios  del  siglo  XII,  primero  en  Aragón  y  Portugal, 

posteriormente en Castilla y León. Como es sabido, la Orden del 

Temple fue disuelta por el Papa en 1312, en medio de un escándalo 

que involucraba al rey de Francia, al Papado y  a las principales 

cabezas de la Orden.  

5.1  Los templarios en la Corona de Aragón  
Los templarios llegaron pronto a territorio aragonés, si tomamos 

en consideración que la Orden fue aprobada oficialmente  por Roma 

en  1129.  Dos  años  después,  Ramón  Berenguer  III,  conde  de 

Barcelona, pidió el envío de caballero templarios a sus dominios 

(1132). Poco después, en  1134, murió el rey de Aragón, Alfonso 

I, quien en un arranque piadoso heredó su reino a las principales 

órdenes  militares:  Templarios,  Hospitalarios  y  del  Santo 

Sepulcro.  El  testamento  real  fue  revocado  por  la  nobleza  y  la 

iglesia  aragonesa,  quienes  entregaron  el  cetro  a  Ramiro  II  el 

Monje; sin embargo, para apaciguar el recelo de las órdenes, éste 

hizo  amplias donaciones de tierras y derechos comerciales. 

Para  lograr  la  plena  cooperación  de  los  templarios  en  la  lucha 

contra los musulmanes, la corona de Aragón firmó la concordia de 

Gerona  en  1143,  y  entregó  a  la  Orden  las  fortalezas  de  Monzón, 

Mongay,  Chalamera,  Barberá,  Remolins,    Corbis  y  Belchite.  El 

Temple también obtuvo derechos sobre un quinto de las tierras que 

pudiera conquistar, así como la potestad para cobrar diezmo a los 
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cristianos  y  parias  a  las  taifas  que  así  lo  acordaran  con  la 

corona. 

A  mediados  del  siglo  XII,  los  caballeros  templarios 

colaboraron con la corona aragonesa en la Reconquista del sur de 

Cataluña,  Lérida  y  la  desembocadura  del  río  Ebro.  Durante  esas 

campañas  adquirieron  amplias  posesiones  alrededor  de  Tortoda, 

Gardeny, Corbis y Miravent. 

Ya en el siglo XIV, la Orden intervino directamente en la 

política  aragonesa.  Los  caballeros  del  Temple  fueron  custodios 

del rey Jaime I (1213 – 1276) durante su minoría de edad.  

Este  rey  emprendió  una  ambiciosa  política  expansionista 

orientada  a  Mallorca  y  Valencia.  El  rey  fue  apoyado  en  ambas 

campañas  por  los  Templarios,  quienes  obtuvieron  importantes 

concesiones territoriales y comerciales en la isla, entre ella el 

castillo de la Almudaina; por su participación en la reconquista 

valenciana,  los  templarios  fueron  nombrados  tesoreros  del  nuevo 

reino. 

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIII  la  Corona  de  Aragón 

culminó  su  proceso  de  Reconquista.  Durante  esas  décadas,  los 

Templarios perdieron importancia como brazo militar auxiliar del 

rey, pero conservaron intacta su influencia política y económica.  

Las  acciones  conjuntas  de  la  corona  francesa  y  el  Papa 

contra el Temple en 1307 colocó en una incómoda posición a Jaime 

II, rey de Aragón. En un principio, apoyó a los caballeros y negó 

la  veracidad  de  las  acusaciones,  por  lo  menos  dentro  de  los 

confines  de  su  reino;  posteriormente,    y  ante  las  presiones 

diplomáticas internacionales, el monarca inició un proceso contra 

los  templarios.  Así,  entre  1308  y  1309,  las  tropas  reales 

tuvieron  que  tomar  por  la  fuerza  la  mayoría  de  las  fortalezas 

bajo poder del Temple; la última fue la emblemática fortaleza de 

Monzón, rendida por hambre en mayo de 1309.  Tres años después, 
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en 1312, los Templarios de Aragón fueron absueltos en el Concilio 

de Tarragona, pero para entonces, la Orden ya había sido abolida 

por un decreto del papa Clemente V. Ante lo anterior, la Corona  

de Aragón gestionó el reparto de los bienes del Temple; una parte 

de sus posesiones pasaron directamente a la Orden del Hospital, 

la  otra  parte,  aquella  localizada  en  el  Reino  de  Valencia,  fue 

utilizada  como  núcleo  para  crear  una  nueva  Orden  Militar  de 

carácter meramente aragonés, la Orden de Santa María de Montesa. 

5.2 Los templarios en Castilla 
 
La actividad templaria en Castilla se centró en la zona serrana 

limítrofe  con  Extremadura,  particularmente  alrededor  de  Béjar 

(Salamanca). 

Durante la crisis de la invasión almohade a principios del 

siglo XIII, La Orden del Temple colaboró con la corona castellana 

en  la  defensa  del  territorio.  Un  importante  contingente  de 

caballeros  participo  en  la  decisiva  batalla  de  Navas  de  Tolosa 

(1212),  al lado de los monarcas de Castilla, Navarra y Aragón. 

Más adelante, la orden tomó parte en la conquista definitiva de 

Murcia; como pago a sus servicios, recibió Caravaca, Jerez de los 

Caballeros y amplias extensiones de tierra alrededor de Murcia.  

5.3 Los Templarios en Portugal 

Los Templarios entraron a Portugal en 1127, por invitación de la 

condesa  Teresa  de  León,  quien  les  cedió  el  castillo  de  Soure  a 

cambio de su colaboración en la lucha contra los musulmanes. Su 

importante participación en la conquista de Santarem les valió el 

agradecimiento de la corona; el rey Alfonso Henriques les entrega 

el  Castillo  de  Longroiva  en  1145.  Poco  después,  en  1160, 

recibieron  Tomar,  localidad  donde  establecieron  su  sede 

portuguesa.  
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Cuando la orden fue disuelta a principios del siglo XIV, los 

reyes portugueses optaron por hacerse cargo de la organización y 

sus  bienes.  Bajo  el  nuevo  nombre  de    Orden  de  Cristo,  los 

templarios  conocieron  una  mutación  que  los  transformó  en  una 

orden  militar  de  carácter  nacional  con  nuevas  reglas,  votos  y 

lealtades.  

5.4  Historiografía de los Templarios 

El trágico destino de los caballeros ha fascinado al público del 

siglo XX,  ha sido reseñado en películas, libros y documentales 

donde se mezcla la fantasía y la realidad histórica. Más allá, la 

historiografía  sobre  del  paso  de  los  templarios  por  los  reinos 

ibéricos  es  abundante  y  seria.  En  los  últimos  35  años  se  han 

publicado numerosos libros y monografías sobre el tema. 

Para  obtener  una  visión  panorámica  del  tema,  se  pueden 

consultar    Los  templarios  en  los  reinos  de  España  de  MARTÍNEZ 

DIEZ  (2001)  y  Los  Templarios  en  la  Península  Ibérica  (2006)  de 

FUGUET  y  PLAZA115.  Más  con  espíritu  de  difusión  que  de 

investigación  académica,  está  el  ameno  libro  de  MUSQUERA 

(2006)116. 

La  actividad  de  los  caballeros  del  Temple  en  los  reinos 

peninsulares  está  claramente  diferenciada  en  términos 

geográficos, siendo la documentación más  abundante la referente 

a la Corona de Aragón. Ye es clásico el libro de A. J. FOREY The 

Templars in the Corona de Aragon  (1973), pero también  LEDESMA 

RUBIO (1982) nos ofrece una visión general sobre el tema, que con 

los años se ha especializado en monografías regionales117. 

                                                 
115 FUGUET, Joan.  Los Templarios en la Península Ibérica, Barcelona, El Cobre, 
2005 
116 MUSQUERA, Xavier. Aventura de los templarios en España, Barcelona, Puzzle 
Editorial, 2006. 
117  LEDESMA  RUBIO,  María  Luisa.  Templarios  y  hospitalarios  en  el  Reino  de 
Aragón, Zaragoza, Guara, 1982,  260 p, Colección Básica Aragonesa ; 37. 
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 Para Cataluña, destaca la investigación del VIRGILI COLET 

(1997)  sobre  las  relaciones  de  cooperación  entre  los  Condes  de 

Barcelona  y  la  Orden;  así  como  Los  primeros  pasos  de  la  Orden 

Militar  del  Temple  en  Cataluña  (1998)  y  La  Orden  del  Temple  en 

Catalunya  (2006)  118.  También  en  la  Corona  de  Aragón,  pero  en 

Valencia,  el  trabajo  de  CABANES  PECOURT  (2004)  trata  sobre  la 

influencia de la orden en el pueblo de La Xerea119. 

 La  especialización  sobre  el  tema  ha  dado  tela  para 

investigar  inclusive  sobre  la  vida  de  individuos  particulares, 

como es el caso del trabajo de SANS i TRAVÉ (2006) quien escribió 

una  biografía  de  Arnau  de  Torroja,  un  catalán  que  fue  Gran 

Maestre de la Orden hacia 1180120.  

 

Sobre la presencia y actividades generales de los templarios 

en Castilla y León han escrito MARTÍNEZ DIEZ121 (1993) y PEREIRA 

MARTÍNEZ (2006)122. También se han publicado trabajos específicos 

relacionados  con  lugares  templarios  como    el  trabajo  de  CASTÁN 

                                                 
118  SANS  i  TRAVÉ,  Josep  María,      “La  Orden  del  Temple  en  Catalunya”,  Las 
órdenes  militares:  un  puntal  de  la  historia  de  occidente  /  coord.  por 
Margarita  Torres  Sevilla‐Quiñones  de  León,  2006,  págs.  33‐72;  RUIZ  DOMENC, 
José Enrique,  “Primeros pasos de la Orden Militar del Temple en Cataluña”, 
Anuario  de  estudios  medievales,  ISSN  0066‐5061,  Nº  28,  1998,  págs.  263‐268; 
VIRGILI COLET, Antoni,  “Acerca del Quinto Templario: La Orden del Temple y 
los  condes  de  Barcelona  en  la  conquista  de  al‐Andalus”,  Anuario  de  estudios 
medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 27, 2, 1997, págs. 775‐802. 
119  CABANÉS  PECOURT,  María  de  los  Desamparados,    “La  Orden  del  Temple  y  la 
transformación  urbana  de  La  Xerea  durante  el  Siglo  XIII”,  Anals  de  la  Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana, ISSN 1130‐426X, Nº. 79, 2004, págs. 119‐130 
120 Arnau de Torroja: un català mestre major de l'Orde del Temple (1118/1120?‐
1184):  discurs  llegit  el  dia  19  de  desembre  de  2006  en  l'acte  de  recepció 
pública  de  Josep  M.  Sans  i  Travé  a  la  Reial  Acadèmia  de  Bones  Lletres  de 
Barcelona  i  contestació  de  l'acadèmic  numerari  Josep  Maria  Sans  i  Travé, 
Antoni  Pladevall  i  Font,    Barcelona:  Reial  Acadèmia  de  Bones  Lletres  de 
Barcelona, 2006.  
121 MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo. Los templarios en la Corona de Castilla, Burgos, La 
Olmeda, D.L. 1993. 
122 PEREIRA MARTÍNEZ, Xoan Carlos,   “Panorámica de la Orden del Temple en la 
Corona  de  Galicia‐Castilla‐León”,  Criterios,  res  publica  fulget:  revista  de 
pensamiento político y social, ISSN 1695‐1840, Nº. 6, 2006, págs. 173‐204. 
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sobre  el  Temple  y  Valladolid  (1982)123,  o  la  investigación  de  

LUENGO sobre el Castillo de Ponferrada (1998).La participación de 

los templarios en expansión leonesa por Extremadura en los siglos 

XII  y  XIII  fue  abordada  por  MONTAÑA  CONCHINA    y  CLEMANTE  RAMOS 

(2006)124. 

 Aquellos  interesados  en  las  actividades  militares  del 

Temple  pueden  consultar  Templarios  en  la  Reconquista  (2006),  en 

el que se analiza las importantes donaciones que recibieron éstos 

por parte de los reyes en recompensa por sus servicios125.  

  Las actividades financieras del Temple, que tantos rumores y 

acusaciones  han  generado  a  lo  largo  del  tiempo,  han  sido 

analizadas  por  DE  LA  TORRE  (2007)126;  mientras  que  para 

profundizar sobre la administración de las propiedades y riquezas 

de la Orden, se puede consultar el trabajo de JOSSERAND (2006)127.  

Por otra parte, estudios sobre aspectos particulares de la 

organización interna los encontramos en los trabajos de VERDEGAL 

CEREZO (2000) y AQUESOLO VEGAS (2002).  El primero se enfoca en 

las actividades recreacionales para asegurarse que los caballeros 

estuvieran en plena forma física para el combate128; el segundo, 

se  ocupa  de  la  forma  como  el  Temple  organizó  gabinetes  de 

                                                 
123 CASTÁN LANASPA, Javier, “Aportaciones al estudio de la orden del temple en 
Valladolid”,  Boletín  del  Seminario  de  Estudios  de  Arte  y  Arqueología:  BSAA, 
ISSN 0210‐9573, Tomo 48, 1982, págs. 195‐208 
124  MONTAÑA  CONCHIÑA,  Juan  Luis  de.,  CLEMENTE  RAMOS,  Julián,    “Las  órdenes 
militares  en  el  marco  de  la  expansión  cristiana  de  los  siglos  XII‐XIII  en 
Castilla  y  León:  la  Órden  del  Temple  en  Extremadura”,  E‐Spania:  Revue 
électronique d'études hispaniques médiévales, ISSN 1951‐6169, Nº. 1, 2006 
125  GIMENEZ  CHUECA,  Iván,  “Templarios  en  la  Reconquista”,  Clío:  Revista  de 
historia, ISSN 1579‐3532, Nº. 53, 2006, págs. 18‐29 
126 DE LA TORRE, Ignacio,  “Actividades financieras de la Orden del Temple”, 
Estudios  mirandeses:  Anuario  de  la  Fundación  Cultural  "Profesor  Cantera 
Burgos", ISSN 0212‐1875, Nº 27, 2, 2007, págs. 83‐96 
127  JOSSERAND,  Philippe,  “El  modelo  de  gestión  en  la  orden  del  temple”, 
Cistercium: Revista cisterciense, ISSN 0210‐3990, Nº. 242‐243, 2006, págs. 79‐
92 
128 AQUESOLO VEGAS, José Antonio,  “La actividad física y deportiva en la Orden 
del Temple”,  Educación física y deportes, ISSN 1577‐4015, Nº 70, 2002, págs. 
6‐15 
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traducción  para  ayudar  en  la  gestión  de    sus  empresas 

internacionales129.  

 

  Por su relevancia política y económica, la disolución de la 

orden de los caballeros Templarios ha sido el tema más abordado 

en los últimos años. Un trabajo general sobre la entrega de los 

bienes  materiales  del  Temple  a  La  Orden  del  Hospital  lo 

encontramos en BARQUERO GOÑI (1999). 

También se han publicado estudios sobre las consecuencias de la 

disolución a niveles de reinos y regiones. Para conocer más sobre 

el tema en la Corona de Aragón se puede consultar las monografías 

de LEDESMA RUBIO (1999)130 y  SARASA SÁNCHEZ (2000).   

El  caso  catalán  es  revisado  en  la  reciente  publicación  de 

SANS i TRAVÉ  en el que se transcriben las dos cartas enviadas 

por Fra Ramón de Saguardia a Jaime II y su mujer Blanca de Anjou,  

en  las  que  defendía  la  causa  templaria  durante  el  sitio  de 

Miravet131.   

Si  se  desea  profundizar  sobre  las  repercusiones  de  la 

disolución  del  Temple  en  Castilla  y  León  hay  que  remitirse  al 

trabajo  ESTEPA  DIEZ  (1975).  Mientras  que  el  caso  extremeño,  en 

particular  la  acción  violenta  de  sus  cuarteles  localizados  en 

                                                 
129  VERDEGAL  CEREZO,  Joan  Manuel,    “La  tradición  traductora  de  la  Orden  del 
Temple”, Las órdenes militares: realidad e imaginario, coord. por Elena Real 
Ramos, Joan Manuel Verdegal Cerezo, María Dolores Burdeus Pérez, 2000, págs. 
325‐353 
130 SARASA SÁNCHEZ, Esteban, “La supresión de la Orden del Temple en Aragón: 
Proceso  y  consecuencias”,  Las  órdenes  militares  en  la  Península  Ibérica  / 
coord.  por  Ricardo  Izquierdo  Benito,  Francisco  Ruiz  Gómez,  2000,  págs.  379‐
402;  LEDESMA  RUBIO,  “Las  propiedades  de  la  orden  del  hospital  de  Zaragoza, 
tras  la  incorporación  de  los  bienes  del  Temple”,  Cuadernos  de  Aragón,  ISSN 
0590‐1626, Nº 18‐19, 1984, págs. 147‐166 
131  SANS  i  TRAVÉ,  Josep  María,  Ramon  de  Saguàrdia,  La  defensa  dels  templers 
catalans: cartes de fra Ramon de Saguàrdia durant el setge de Miravet, Pagès 
editors, 2002. 
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Jerez  de  los  Caballeros,  es  abordado  en  El  último  refugio 

templario: La Baja Extremadura y la sierra de Tentudía (2002)132. 

En los últimos años también se han publicado compilaciones 

críticas sobre documentos relacionados con los templarios. Entre 

ellas destacan la realizada por  SUÁREZ GIRARD y la monografía de 

MINCHIOTTI FÁBREGAS (2006) referida la documentación  relacionada 

con la disolución133. 

Finalmente,  no  podían  faltar  los  trabajos  sobre  la 

arquitectura  y  simbología  templaria  que  aún  podemos  observar  en 

las  que  fueran  sus  casas,  castillos  y  fortalezas,  y  de  la  que 

tanto se ha hablado durante más de una década a raíz de que se ha 

popularizado la iglesia de Rosslyn (Escocia). Sobre este tema se 

puede consultar Castillos templarios arruinados en el sur de la 

Corona  de  Aragón  de  GORDILLO  COURCIERES  (1974),  así  como  el 

repaso de la historiografía que sobre el tema ha hecho FUGUET i 

SANS  (2007)134;  éste  último  también  ha  publicado  varios  trabajos 

sobre  los  castillos  y  fortalezas  del  Temple  en  Cataluña  (1990, 

1992, 1998, 2004)135.  

                                                 
132 ESTEPA DIEZ, Carlos,  “La disolución de la orden del Temple en Castilla y 
León”, Hispania: Revista española de historia, ISSN 0018‐2141, Vol. 35, Nº 6, 
1975, págs. 121‐186; AVILA GRANADOS, Jesús,  “El último refugio templario: La 
Baja Extremadura y la sierra de Tentudía”, Revista del Ministerio de Fomento, 
ISSN 1577‐4589, Nº 506, 2002, págs. 70‐78. 
133  Elogio  de  la  nueva  milicia  templaria  /Los  Templarios,  Régine  Pernoud, 
Bernardo  de  Claraval;  SUÁREZ  GIRARD  Anne‐Hélène,  (trad.),  Martín  Aranguren 
(trad.), Madrid: Ediciones Siruela, S.A.; MINCHIOTTI FÁBREGAS, Jordi, “Edición 
y  contextualización  de  un  texto  medieval  catalán  sobre  la  destrucción  de  la 
orden  del  Temple”,  Revista  de  literatura  medieval,  ISSN  1130‐3611,  Nº  18, 
2006, págs. 189‐198. 
134 FUGUET i SANS, Joan,  “La historiografía sobre arquitectura templaria en la 
Península Ibérica”, Anuario de estudios medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 37, 1, 
2007, págs. 367‐386. 
135 FUGUET i SANS, Joan,  “Santuaris Marians de l'Orde del Temple a Catalunya”, 
Afers:  fulls  de  recerca  i  pensament,  ISSN  0213‐1471,  Vol.  5,  Nº.  10,  1990, 
págs.  419‐433;  FUGUET  i  SANS,  Joan,  “Els  castells  templers  de  Gardeny  i 
Miravet i el seu paper innovador en la poliorcètica i l'arquitectura catalanes 
del segle XII”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, ISSN 0212‐2960, 
Nº  13,  1992,  págs.  353‐374;  FUGUET  i  SANS,  Joan,  “Fortificacions  menors  i 
altre  patrimoni  retingut  pels  Templers  a  Tortosa  desp'res  de  la  permuta  de 
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Como  se  puede  apreciar,  la  historiografía  sobre  los 

Templarios  en  los  reino  ibéricos  gira  en  torno  a  tres  grandes 

tópicos: a. sus relaciones con las monarquías; b. el proceso de 

acumulación de riqueza; c. el proceso de disolución de la orden. 

El  énfasis  en  la  corona  de  Aragón  es  explicado  por  la 

intensidad  de  su  presencia  en  dicho  reino,  pero,  a  nuestro 

juicio, aún falta por explorar las relaciones de los caballeros 

con el clero regular y los obispos. Es posible que, explorando en 

los  archivos  vaticanos,  salgan  a  la  luz  nuevos  documentos  que 

amplíen  las  perspectivas  que  se  tiene  a  la  fecha,  sobre  la 

presencia del caballero Templarios en la España medieval. 

  

                                                                                                                                                 
1294”, Anuario de estudios medievales, ISSN 0066‐5061, Nº 28, 1998, págs. 293‐
310; FUGUET i SANS, Joan,  “La casa del Palau del Temple, en Barcelona”, Locus 
amoenus, ISSN 1135‐9722, Nº 7, 2004, págs. 99‐109. 
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Propiedades templarias en Extremadura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En:  Julián  CLEMENTE RAMOS  et  Juan  Luis  DE  LA  MONTAÑA  CONCHIÑA,  « Las  Órdenes  Militares  en  el  marco  de  la 
expansión cristiana de los siglos XII‐XIII en Castilla y León », e‐Spania, 1 | juin 2006, [En ligne], mis en 
ligne le 29 mars 2008. URL : http://e‐spania.revues.org/index312.html. Consulté le 27 février 2010. 
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6. LOS HOSPITALARIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Los  orígenes  de  la  Orden  Hospitalaria  de  San  Juan  de  Jerusalén 

pueden  rastrearse  a  1084,  cuando  un  grupo  de  mercaderes 

amalfitanos  fundaron  un  hospital  para  peregrinos  junto  a  la 

Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La fundación, previa a 

la  Primera  cruzada,  contó  con  la  aprobación  de  las  autoridades 

musulmanas. 

La  Orden  fue  reconocida  por  el  papa  Pascual  II  en  el  año 

1113  a  través  de  la  bula  Geraudo  institutori  ac  praeposito 

Hirosolimitani  Xenodochii.  Sus  miembros  adoptaron  para  sí  la 

regla de san Agustín, así como su distintivo hábito negro con una 

cruz  blanca  de  ocho  puntas,  que  la  tradición  dice  que 

representaban las ocho bienaventuranzas.  

La  orden  Hospitalaria  experimentó  la  transición  de  una 

organización  fundada  originalmente  para  labores  asistenciales 

para  luego  convertirse  en  una  institución  militar,  como 

consecuencia directa de la Primera Cruzada 

La orden tuvo su sede en Jerusalén hasta en 1142, ese año 

fue trasladada a Trípoli, en el enorme Krak de los Caballeros. La 

reconquista  de  Jerusalén  por  Saladino  en  1187,  obligó  a  los 

caballeros hospitalarios a trasladar su sede a san Juan de Acre, 

donde permanecieron hasta 1291, año en que cayó el último reino 

cristiano  en  Tierra  Santa;  como  consecuencia  de  la  derrota 

militar, la Orden se instaló en Chipre y Rodas, de donde fueron 

desalojados por las tropas turcas dos siglos después, en 1522. 

 Ocho  años  después,  el  emperador  Carlos  V  encomendó  la 

protección  del  archipiélago  de  Malta,  en  el  Mediterráneo 

occidental, frente al avance de las tropas otomanas. Uno de los 

episodios  épicos  de  la  estancia  de  la  orden  en  Malta  fue  la 
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resistencia  de  la  envestida  turca  en  1665,  conocida  en  las 

crónicas como el Sitio de Malta. 

La presencia de la orden en Malta terminó en 1798, con la 

ocupación  de  las  tropas  francesas  comandadas  por  Napoleón, 

quienes hicieron escala en las islas en su camino a la campaña de 

Egipto.  Después  de  las  guerras  napoleónicas,  la  Orden  se 

estableció en Roma ya con el nombre de Orden de Malta; perdido su 

papel  militar,  se  volvió  a  enfocar  en  la  misión  de  obras  de 

caridad y hospitalarias. En la actualidad la orden es reconocida 

como  un  sujeto  del  derecho  internacional,  además  de  contar  con 

representantes  ante  Organizaciones  Internacionales.  De  esta 

manera,  su  estatus  particular  permanece  como  una  reminiscencia 

del mundo medieval136. 

 

6.1 Historiografía de la Orden del Hospital 

Una  lectura  introductoria  al  tema  de  esta  orden  en  la  España 

Medieval la encontramos en BARQUERO GOÑI (2003), un experto sobre 

el tema  más por el por el volumen de estudios que ha publicado, 

como se verá reflejado en la bibliografía revisada a lo largo de 

este capítulo137.  

La  recuperación  de  documentos  de  la  orden  en  forma  de 

compilaciones ha sido fecunda en las últimas décadas. Destacan el 

trabajo de GUTIERREZ DEL ARROYO (1992)138, sobre la documentación 

relacionada con Navarra;  así como la edición de AYALA MARTÍNEZ 

                                                 
136  Cfr.  Sitio  web  de  la  Orden  de  Malta: 
http://www.orderofmalta.org/site/storia.asp?idlingua=4 
137  BARQUERO  GOÑI,  Carlos.  Los  caballeros  hospitalarios  en  España  durante  la 
edad media (siglos XII‐XV), Burgos,  La Olmeda, 2003 
138 GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Consuelo.  Catálogo de la documentación navarra de la 
Orden de San Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional, siglos XII‐
XIX, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1992, 
2 v., Colección Fuentes para la Historia de Navarra ; 63   
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(1995) del Libro de Privilegios de la Orden para Castilla y León, 

cuyo  original  se  encuentra  en  Londres139.  Otra  compilación  de 

documentos  medievales  de  los  caballeros  hospitalarios  la 

encontramos  en  SALCEDO  PÉREZ  (2004),  quien  ha  trabajado  los 

archivos  del  Hospital  de  San  Marcos  en  Vélez  Málaga140.  Y,  por 

cierto,  La  Orden  de  Malta  edita  un  anuario  llamado  Archivo 

hospitalario  donde  suele  publicar  fuentes  primarias  localizadas 

en sus fondos privados. 

Las  relaciones  de  los  hospitalarios  con  los  reyes  y  casas 

reinantes  ibéricos  son  analizadas  en  los  trabajos  de  BARQUERO 

GOÑI (1994, 2002, 2006) quien analiza primero los vínculos  entre 

Fernando  III  y  la  orden;  posteriormente,  las  relaciones 

hospitalarias con la monarquía castellana a lo largo de la Baja 

Edad  Media;  para  terminar  con  el  estudio  de  éstas  durante  el  

reinado  de  los  Reyes    Católicos,  siendo  periodo  de  particular 

importancia  porque  fue  allí  cuando  la  corona  incorporó  los 

maestrazgos de las tres grandes órdenes militares141. 

La intensa actividad desarrollada por los hospitalarios en 

diversas regiones de España ha dado como resultado la publicación 

de  libros  y  monografías  con  marcado  sabor  local.  Así,  por 

                                                 
139  Libro  de  privilegios  de  la  orden  de  San  Juan  de  Jerusalén  en  Castilla  y 
León  (siglos  XII‐XIV):  Ms.  H211  del  Museum  and  Library  of  the  Order  of  St. 
John,  de  Londres  /  DE  AYALA  MARTÍNEZ,  Carlos  et  al.,  Madrid,    Editorial, 
Complutense, 1995, 860 p. 
140 SALCEDO PÉREZ, José Manuel,  “La Orden de San Juan de Dios en Vélez‐Málaga: 
el archivo del Hospital de San Marcos”, Archivo hospitalario, ISSN 1697‐5413, 
Nº. 2, 2004, págs. 293‐298. 
141  BARQUERO  GOÑI,  Carlos.    “Fernando  III  y  la  orden  militar  del  hospital”, 
Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, ISSN 0210‐4067, 
Tomo  77,  Nº  234‐236,  1994  (Ejemplar  dedicado  a:  Fernando  III  y  su  época), 
págs.  363‐378;  BARQUERO  GOÑI,  Carlos,  “La  orden  militar  del  Hospital  y  la 
monarquía  castellana  durante  la  Baja  Edad  Media”,  Meridies:  Revista  de 
historia medieval, ISSN 1137‐6015, Nº 5‐6, 2002, págs. 141‐150; BARQUERO GOÑI, 
Carlos,  “Las  relaciones  entre  la  Orden  Militar  del  Hospital  y  los  Reyes 
Católicos (1474‐1516)”, Revista de las Ordenes Militares, ISSN 1578‐2689, Nº. 
4,  2007  (Ejemplar  dedicado  a:  Homenaje  al  profesor  Don  Bonifacio  Palacios 
Martín), págs. 169‐205. 
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ejemplo, una visión panorámica sobre la organización de la Orden 

en Andalucía puede ser encontrada en la obra de LADERO Y QUEZADA 

(1976)142, así como en Formación y consolidación del señorío de la 

Orden  de  San  Juan  en  Andalucía  (siglos  XIII‐XV/)  de    José 

GONZÁLEZ  CARBALLO  (2004).  Los  caballeros  de  San  Juan  también 

fueron muy activos en Navarra durante la Edad Media, misma que ha 

sido  investigada  por  GARCÍA  LARRAGUETA  (1957,  1983)  y  BARQUERO 

GOÑI  (2004)143.  La  presencia  de  los  caballeros  hospitalarios  en 

Murcia, Galicia y Toledo, ha sido documentada en los trabajos de 

SERRA  RUIZ  (1968)144,    RODRIGUEZ‐PICAVEA  (2002)145  y  GARCÍA  TATO 

(2004)146.  

La presencia de la Orden en Valencia durante la Edad Media 

ha sido objeto de varios estudios recientes: GUINOT i RODRIGUEZ 

(1999)  ha  escrito  un  trabajo  que  ofrece  una  visión    panorámica 

sobre el tema. Mientras que por su parte, FERRER y BOLUDA (1990) 

han  estudiado  los  aspectos  socioeconómicos  de  la  repoblación  de 

Valencia  bajo  la  dirección  del  Hospital;    mientras  que  ROYO 

MARTÍNEZ (1988) ha estudiado el caso concreto de la encomienda de 

                                                 
142 LADERO QUESADA, Miguel Angel Ladero, y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel,  La orden 
militar de San Juan en Andalucía, Sevilla: [s.n.] (Imprenta de la Diputación) 
1976. 
143 GARCÍA LARRAGUETA, Santos A.  El Gran Priorado de Navarra de la Orden de 
San  Juan  de  Jerusalén;  siglos  XII‐XIII.  vol.2,  Colección  diplomática, 
Pamplona,  Diputación  Foral  de  Navarra,  Institución  Príncipe  de  Viana,  1957; 
GARCÍA LARRAGUETA, Santos A., “La Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra: 
siglo  XIV”,  Las  ordenes  militares  en  el  Mediterráneo  occidental  (s.  XII‐
XVIII),   coloquio  celebrado  los  días  4, 5  y  6 de mayo  de  1983,  1989, págs. 
103‐138; BARQUERO GOÑI, Carlos. La Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra: 
siglos XIV y XV, Pamplona,  Fundación Fuentes Dutor, 2004. 
144 SERRA RUIZ, Rafael. La Orden de San Juan de Jerusalén en el Reino de Murcia 
(siglo XIII),  Madrid,  Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1968. 
145 RODRÍGUEZ‐PICAVEA MATILLA, Enrique,  “Orígenes de la Orden del Hospital en 
el reino de Toledo (1144‐1215)”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia 
medieval, ISSN 0214‐9745, Nº 15, 2002, págs. 149‐194. 
146 GARCÍA TATO, Isidro, “Las Encomiendas gallegas de la Orden Militar de San 
Juan  de  Santiago  de  Compostela”,  Instituto  de  Estudios  Gallegos  "Padre 
Sarmiento", 2004  697 p. 
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Torrent  como  un  ejemplo  un  señorío  valenciano  propiedad  de  los 

caballeros del Hospital147. 

 

Los estudios sobre los hospitalarios en Aragón tienden a ser 

más especializados: BONET DONATO (2002) ha abordado el tema de la 

estructura  de  gobierno  y  la  recaudación  fiscal  de  la  orden  en 

Aragón148.  LEDESMA  RUBIO,  por  su  parte,  desde  que  finalizó  sus 

estudios  universitarios  se  ha  dedicado  al  estudio  del  tema.  Su 

tesis de grado (1967) trató sobre la encomienda hospitalaria de 

Zaragoza149.  Posteriormente,  ha  publicado  estudios  sobre    las 

relaciones entre la Orden y sus vasallos mudéjares, así como la 

recepción  de  los  bienes  de  los  templarios  en  Zaragoza  tras  su 

extinción a principios del siglo XIV150. 

Una  de  las  propiedades  más  importantes  del  Hospital  en  la 

Corona  de  Aragón  fue  la  encomienda  de  Mallén,  adscrita  a  la 

                                                 
147  GUINOT  i  RODRÍGUEZ,  Enric,  “El  orden  de  San  Juan  del  Hospital  en  la 
Valencia medieval”, Aragón en la Edad Media, ISSN 0213‐2486, Nº 14‐15, 1, 1999 
(Ejemplar dedicado a: Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros), págs. 
721‐742; FERRER NAVARRO, Ramón, y  BOLUDA SANAMBROSIO, José María, “La Orden 
de San Juan del Hospital y la Repoblación del Reino de Valencia en el siglo 
XIII:  aspectos  socioeconómicos”,  Actas  del  Primer  Simposio  Histórico  de  la 
Orden de San Juan en España : Madrid, 25‐29 de marzo de 1990, Consuegra, 30 de 
marzo de 1990, 2003, ISBN 84‐96211‐05‐3, págs. 99‐102; José Royo Martínez, “Un 
Señorío  valenciano  de  la  Orden  del  Hospital:  la  Encomienda  de  Torrent”, 
Torrent:  Institut  d'Estudis  Comarcals,  Associació  de  Renovació  Pedagògica  de 
l'Horta‐Sud, 1988.  
148 BONET DONATO, María,  “Estructura gubernativa y fiscalidad en la Orden del 
Hospital en la Corona de Aragón bajomedieval”, La Orden Militar de San Juan en 
la Península Ibérica durante la Edad Media: actas del congreso internacional 
celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24, y 25 de octubre de 2000 / 
coord.  por  Jesús  Molero  García,  Ricardo  Izquierdo  Benito,  Francisco  Ruiz 
Gómez, 2002, págs. 43‐73. 
149 LEDESMA RUBIO, María Luisa. La encomienda de Zaragoza de la orden de San 
Juan  de  Jerusalen  en  los  siglos  XII  y  XIII,  Tesis  inédita,    Zaragoza: 
Universidad, 1967. 
150  LEDESMA  RUBIO,  María  Luisa,  “Los  vasallos  mudéjares  de  la  Orden  del 
Hospital en Aragón”, Actas del Primer Simposio Histórico de la Orden de San 
Juan  en  España:  Madrid,  25‐29  de  marzo  de  1990,  Consuegra,  30  de  marzo  de 
1990, 2003,págs. 161‐164; LEDESMA RUBIO, María Luisa, “Las propiedades de la 
orden  del  hospital  de  Zaragoza,  tras  la  incorporación  de  los  bienes  del 
Temple”, Cuadernos de Aragón, ISSN 0590‐1626, Nº 18‐19, 1984, págs. 147‐166 
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Castellanía de Amposta. El estudio de la estructura de poder y la 

explotación económica de esos lugares ha merecido la atención de 

sendos estudios publicados  BONATO (1994) y BARQUERO GOÑI (1996 y 

1998). 

Por  otra  parte,  un  ejemplo  del  mecenazgo  de  personajes 

reales  aragoneses  hacia  la  orden  lo  podemos  encontrar  en  la 

biografía que sobre Doña Sancha, esposa de Alfonso II de Aragón, 

publicó PANO  y RUATA hace más de medio siglo. Doña Sancha, como 

hermana hospitalaria, fundó el Monasterio de Sijena (Huesca)151. 

Como todas las órdenes militares medievales, los caballeros 

Hospitalarios  tuvieron  un  centro  geográfico  principal,  que  en 

este caso en particular fue la Corona de  Aragón,  pero también 

tuvieron propiedades e intereses en otras regiones de España. El 

papel  de  esta  Orden  en  Castilla  y  León  ha  sido  documentado  por 

BARQUERO GOÑI (1995 y 1999) y DE AYALA MARTÍNEZ (1999)  152.  Una 

de  las  fundaciones  más  conocidas  de  estos  caballeros  es  el 

Hospital  del  Órbigo,  sobre  la  ruta  francesa  del  Camino  de 

Santiago;  Un  estudio  sobre  las  atribuciones  jurisdiccionales  y 

civiles  de  la  encomienda  de  dicho  Hospital  se  encuentra  en  el 

libro de  SANTOS (1999)153.   

A  pesar  de  la  importancia  de  los  restos  materiales 

medievales  de  la  Orden  del  Hospital  a  lo  largo  y  ancho  de  la 

                                                 
151 PANO y RUATA, Mariano de.  La santa reina doña Sancha: hermana hospitalaria 
fundadora del Monasterio de Sijena, Zaragoza: E. Berdejo Casañal, 1943, 153 p. 
152 DE AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, “La Orden Militar de San Juan en Castilla y 
León:  los  Hospitalarios  al  norte  del  Sistema  Central  (siglos  XII‐XIV)”, 
Historia, instituciones, documentos, ISSN 0210‐7716, Nº 26, 1999, págs. 1‐40; 
BARQUERO GOÑI, Carlos, “Los jueces conservadores de la Orden del Hospital en 
la  Corona  de  Castilla  durante  los  siglos  XIV  y  XV”,  La  administración  de 
justicia en la historia de España : actas de las III Jornadas de Castilla‐La 
Mancha  sobre  investigación  en  archivos,  Guadalajara,  11‐14  noviembre  1997, 
1999, págs. 503‐520. 
153 SANTOS, José Luis Santos.  Hospital de Órbigo: siete siglos de actividad 
hospitalaria (ss. XII‐XIX): un estudio sobre la jurisdicción territorial civil 
y eclesiástica de la encomineda de Hospital de Órbigo (León), s. XII‐XIX de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, León: J.L. Santos, 1999.  



 63

península,  se  han  publicado  pocos  estudios  sobre  ellos.  Destaca 

el libro, producto de su tesis doctoral,  de PÉREZ MONZÓN (1999) 

sobre  el  arte  sanjuanista  en  Castilla  y  León154;  así  como  la 

monografías de OTERO (2006) sobre la inscripción de 1216 del la 

Iglesia de Santa María de Castrelos (Vigo), y que permite conocer 

sobre las actividades de la Orden en Portugal y León155. 

                                                 
154 PÉREZ MONZÓN, Olga.  Arte sanjuanista en Castilla y León: las encomiendas 
de la Guareña y su entorno geo‐histórico, Valladolid,  Consejería de Educación 
y Cultura, 1999. 
155 PIÑEYRO‐MASEDA, Pablo S.,  “La inscripción de Santa María de Castrelos. Un 
testimonio epigráfico de la O.M. de San Juan”, Cuadernos de estudios gallegos, 
ISSN 0210‐847X, T. 53, Nº. 119, 2006, págs. 197‐208; Pablo S. PIÑEYRO‐MASEDA, 
Pablo  S,  “La  inscripción  medieval  de  Santa  María  de  Castrelos  (Vigo, 
Pontevedra):  problemas  de  datación”,  Estudios  en  memoria  del  profesor  Dr. 
Carlos Sáez: Homenaje / coord. por María del Val González de la Peña, 2007, 
págs. 149‐156. 
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7. LA ORDEN DE MONTESA 
 

Ya hemos visto como a la caída de los templarios de Aragón, el 

Jaime  II  reorganizó  algunas  de  las  propiedades  de  estos,  en 

Valencia en torno a una nueva orden militar que recibió el nombre 

de Orden de Montesa. Misma que fue aprobada por el papa Juan XXII 

en 1317. La sede de la nueva orden, de la que tomó su nombre fue 

el  Castillo  de  Montesa,  cerca  de  Játiva,  justo  en  la  frontera 

entre los territorios cristianos y musulmanes.  

La  orden  de  Montesa  tuvo  una  gran  influencia  económica  y 

política en la Corona de Aragón, a finales del siglo XV contaba 

con 13 encomiendas donde vivían casi 100,000 personas, es decir, 

casi  uno  de  cada  10  aragoneses.  Esta  fue  la  última  gran  Orden 

Militar incorporada a la Corona española; el Felipe II tomó para 

sí el puesto de gran maestre en 1587.  

7.1 Historiografía contemporánea sobre la Orden de Montesa 

El estudio moderno de la Orden de Montesa en España comienza con 

la compilación de JAVIERRE MUR (1945)  de los Privilegios Reales 

otorgados a la Orden durante la Edad Media156. Pocos años después 

la Real Academia de Historia publicó otra colección de documentos 

sobre el tema157.  

Pero  no  fue  sino  hasta  finales  del  siglo  pasado  cuando 

comenzó a despegar la producción y publicación de estudios sobre 

el tema. PUENTES Y ZARAGOZA publicó, en 1990, el primer libro que 

                                                 
156  JAVIERRE  MUR,  Aurea  L.,  Privilegios  reales  de  la  Orden  de  Montesa  en  la 
edad media : catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional, 
Madrid,  Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1945. 
157 Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro. Tomo 23‐24. Vol. 
I.27,  Fuentes  históricas  de  las  órdenes  militares.  Genealogías  de  la  de 
Montesa  y  misceláneas  /  formado  por  Antonio  de  Vargas‐Zúñiga  y  Montero  de 
Espinosa, Marqués de Siete Iglesias y Baltasar Cuartero y Huerta, presbítero, 
Madrid,  Real Academia de la Historia, 1959. 
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ofrece una visión panorámica de la historia y actividades de la 

Orden158.  La  historia  de  esta  institución  se  extiende  hasta 

nuestros  días,  pero  para  tener  una  visión  de  conjunto  de  sus 

actividades,  específicamente  durante  la  Edad  Media,  se  puede 

consultar  los  trabajos,    con  títulos  casi  idénticos,  de  DÍAZ 

MANTECA  (2000)  y  GUINOT  i  Rodríguez  (2005)159.  Si  de    visiones 

panorámicas  se  trata,  es  necesario  tener  presente  la  monografía 

de  ANDRÉS  ROBRES  (2002)  quien  ha  hecho  un  estudio  sobre  la 

producción  historiográfica  relacionada  con  los  caballeros  de 

Montesa, desde la visión del romanticismo decimonónico hasta los 

estudios contemporáneos160.  

Los  orígenes  históricos  de  orden  han  sido  revisados  en  el 

trabajo de GARCÍA GUIJARRO (1983)161, así como en  La fundación de 

la Orden Militar de Santa María de Montesa, de GUINOT i RODRÍGUEZ 

(1985)162. 

Por  su  origen,  la  Orden  de  Montesa  siempre  estuvo  muy 

vinculada  a  la  Corona  de  Aragón,  las  relaciones  entre  ambas 

instituciones durante la Baja Edad Media  han sido estudiadas por 

GUINOT i RODRÍGUEZ (2000)163. 

                                                 
158 PUENTES Y ZARAGOZA, Santiago. La orden militar de Montesa, Saber Hoy, D.l. 
1990. 
159  GUINOT  i  RODRÍGUEZ,  Enric,    “La  Orden  de  Montesa  en  época  medieval”, 
Revista de las Ordenes Militares, ISSN 1578‐2689, Nº. 3, 2005, págs. 111‐137; 
Eugenio  Díaz  Manteca,  “La  Orden  de  Montesa  en  la  Edad  Media”,  Revista  de 
historia militar, ISSN 0482‐5748, Nº 1, 2000, págs. 209‐222. 
160 ANDRÉS ROBRES, Fernando,   “Dos siglos de historiografía sobre la orden de 
Montesa en la Edad Moderna (1801‐2000)”, Studia historica. Historia moderna, 
ISSN 0213‐2079, Nº 24, 2002, págs. 97‐140. 
161 BELTRÁN GARCÍA GUIJARRO, Luis,  “Los orígenes de la Orden de Montesa”,  Las 
órdenes  militares  en  el  Mediterráneo  occidental  (s.  XII‐XVIII):  coloquio 
celebrado los días 4, 5 y 6 de mayo de 1983, 1989, ISBN 84‐86839‐15‐7, págs. 
69‐84. 
162 GUINOT i RODRÍGUEZ, Enric, “La fundación de la Orden Militar de Santa María 
de  Montesa”,  Saitabi:  revista  de  la  Facultat  de  Geografia  i  Història,  ISSN 
0210‐9980, Nº. 35, 1985, págs. 73‐86. 
163 GUINOT i RODRÍGUEZ, Enric,  “Las relaciones entre la Orden de Montesa y la 
Monarquía  en  la  Corona  de  Aragón  bajomedieval”,  Las  órdenes  militares  en  la 
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Como todas las instituciones análogas de su tiempo, la Orden 

de Montesa tuvo conflictos jurisdiccionales con el clero secular, 

tal y como lo ha documentado CERDÁ i BALLESTER  (1997)164. 

 Por  otra  parte,  las  actividades  de  los  caballeros  de 

Montesa  como  sacerdotes  y  religiosos  han  sido  investigadas  por 

BAILA HERRERA (1979 y 1982)165. Las vinculaciones con el clero no 

se limitaban a las parroquias y diócesis, la Orden también tenía 

que gestionar asuntos directamente con el Vaticano,  DIAZ MANTECA 

(1988)  editó  y  publicó  los  documentos  pontificios  relacionados 

con  ellos,  y  los  puso  a  disposición  de  los  investigadores 

interesados en el tema166. 

A  pesar  de  su  naturaleza  aragonesa,  las  fundaciones  y 

posesiones de la orden, especialmente las explotaciones rurales, 

tuvieron características regionales propias. Ya en 1970, LLOREENS 

RAGA publicó un estudio general sobre las actividades de Montesa 

en  el  reino  de  Valencia  en  la  Baja  Edad  Media167.  Tres  lustros 

después  GUINOT  i  RODRIGUEZ  hizo  un  análisis  del  señorío  de  la 

orden en la comarca de Maestrazgo de Castelló como una forma de 

describir  el  proceso  de  expansión  del  feudalismo  catalán‐

                                                                                                                                                 
Península Ibérica / coord. por Ricardo Izquierdo Benito, Francisco Ruiz Gómez, 
200, págs. 437‐456. 
164  CERDÁ  i  BALLESTER,  Josep  “Las  visitas  pastorales  y  la  Orden  Militar  de 
Montesa: conflictos jurisdiccionales entre la orden y el ordinario de Valencia 
en la Iglesia parroquial de Montesa (1386‐1681)”, Memoria ecclesiae, Nº. 14, 
1999 (Ejemplar dedicado a: Las visitas pastorales en el Ministerio del Obispo 
y Archivos de la Iglesia; Santoral Hispano‐mozárabe en las Diócesis de España. 
Actas del XIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
celebrado en Sevilla (primera parte) (11 al 16 de septiembre de 1997) / coord. 
por Agustín Hevia Ballina), págs. 111‐122. 
165 BAILA HERRERA, Francisco, “Función sacerdotal de los freiles clérigos de la 
Orden de Santa María de Montesa”, Millars, ISSN 0210‐5683, Nº. 6, 1979, págs. 
155‐166;   Baila Herrera, Francisco,  Los Eclesiásticos de la orden ecuestre 
de Sta. María de Montesa, Castellón Diputación Provincial 1982. 
166 DÍAZ MANTECA, Eugenio,  “Documentos pontificios de la Orden de Montesa (s. 
XI‐XV): conservados en el Archivo Histórico Nacional”, Estudis castellonencs, 
ISSN 1130‐8788, Nº 4, 1987‐1988, págs. 613‐642. 
167  LLORÉNS  RAGA,  Peregrín.  “La  orden  de  Montesa  en  el  reino  de  Valencia 
durante el siglo XIV”, La corona de Aragon en el siglo XIV, Vol. 2, págs. 319‐
326. 
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aragonés, del que el autor identifica características regionales 

propias168.  

A pesar de que los bienes del Temple en Valencia y Mallorca 

pasaron  a  ser  propiedad  de  la  nueva  orden  militar,  poco  se  ha 

escrito sobre las actividades de ésta en el archipiélago balear. 

Para  el  tema  sigue  siendo  una  referencia  obligada  la  obra  de 

COBOS DE BALCHITE (1955)169. 

Otra vertiente de estudio sobre la Orden ha sido el análisis 

de sus documentos jurídicos que regulaban la vida interna de la 

institución  y  sus  relaciones  con  otros  grupos  sociales.  Los 

trabajos  de  ALVAREZ‐COCA  (1997)  y  GARCÍA  EDO  (2000)  nos 

proporcionan una panorámica sobre el tema, aunque hay mucho por 

escribir aún sobre la regla interna de los caballeros de Montesa 

durante el periodo medieval170.  

Sobre la organización interna de la Orden de Montesa se han 

escrito  varias  obras  especializadas:  GARCIA  EDO  publicó  en  2000 

un  trabajo  sobre  el  primer  Maestre  de  la  Orden,  D.  Guillem 

d'Erill,  quien  en  los  trece  meses  de  su  mandato,  en  1319,  puso 

las  bases  para  el  funcionamiento  de  la  nueva  Orden171.    BAILA 

                                                 
168 GUINOT i RODRÍGUEZ, Enric, Feudalismo en expansión en el norte valenciano: 
antecedentes y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa, siglos XIII y 
XIV, Castellón: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial. 
169 Barón de COBOS DE BELCHITE, “Caballeros Baleares de la Orden de Montesa”, 
Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, ISSN 1137‐6406, Nº. 
1‐4, 1953 1955, págs. 156‐163. 
170 ÁLVAREZ‐COCA GONZÁLEZ, María Jesús, “La Orden de Montesa: Una jurisdicción 
especial  en  el  Antiguo  Régimen:  Aproximación  a  la  organización  de  la 
documentación  judicial  del  Archivo  Histórico  Nacional”,  La  administración  de 
justicia en la historia de España : actas de las III Jornadas de Castilla‐La 
Mancha  sobre  investigación  en  archivos,  Guadalajara,  11‐14  noviembre  1997, 
1999,  págs.  457‐492;  GARCÍA  EDO,  Vicente,  GARCÍA  i  SANZ,  Arcadio,  “La 
importancia  del  derecho  documental  en  los  orígenes  de  la  Orden  de  Montesa”, 
Las  órdenes  militares:  realidad  e  imaginario  /  coord.  por  Elena  Real  Ramos, 
Joan Manuel Verdegal Cerezo, María Dolores Burdeus Pérez, 2000, págs. 19‐38. 
171 GARCÍA EDO, Vicente, “El efímero mandato de Guillem d'Erill, primer maestre 
de la Orden de Montesa (22 julio / 4 octubre 1319)”, Las órdenes militares en 
la  Península  Ibérica  /  coord.  por  Ricardo  Izquierdo  Benito,  Francisco  Ruiz 
Gómez, 2000, págs. 589‐606. 
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HERRERA  (2001),  por  su  parte,  ha  escrito  sobre  la  formación  de 

los aspirantes y caballeros172.  

Para estudiar sobre la vida económica en las propiedades de 

la  Orden  de  Montesa,  podemos  referirnos  en  primer  lugar  al 

trabajo de GARCÍA‐GUIJARRO (1978) se ha enfocado en estudiar la 

renta  feudal  maestral,  es  decir  los  ingresos,  de  la  Orden  a  lo 

largo  del  siglo  XV173.  También  se  puede  explorar  el  estudio  de 

DIAZ  MANTECA  (1988)  sobre  el  “Libro  de  Poblaciones”  de  los 

caballeros174, el cual es un verdadero registro censal y económico 

de  sus  explotaciones  agrarias.  Por  otra  parte,  CABANES  POCOURT 

(2007) ha hecho una investigación sobre el número de habitantes 

residentes  en  los  dominios  de  la  Orden  a  principios  del  siglo 

XIV175. 

Pocos  trabajos  de  investigación  tratan  sobre  las 

características  arquitectónicas  y  estéticas  de  las  iglesias  y 

fortalezas  de  la  Orden  de  Montesa.  Sobre  el  tema  sobresalen  en 

solitario  los  estudios  de  NAVARRO  BENITO176.  Del  mismo  modo,  se 

echan en falta investigaciones sobre las actividades militares de 

la Orden. 

                                                 
172  BAILA  HERRERA,  Francisco,  La  Educación  en  la  Orden  de  Santa  María  de 
Montesa, Castelló Servei de Publicacions. Diputació de Castelló 2001. 
173  GARCÍA‐GUIJARRO  RAMOS,  Luis,  Datos  para  el  estudio  de  la  renta  feudal 
maestral de la Orden de Montesa en el siglo XV, Valencia: Instituto Valenciano 
de Estudios Históricos, 1978. 
174 DÍAZ MANTECA, Eugenio, El "Libro de Poblaciones" de la orden de Santa María 
de  Montesa  (1234‐1426),  Castelló:  Servicio  Publicaciones,  Diputación 
Provincial, 1987.  
175 CABANES PECOURT, María de los Desamparados, “La población de los dominios 
de la Orden Montesa (1320)”, Revista de las Ordenes Militares, ISSN 1578‐2689, 
Nº. 4, 2007 (Ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor Don Bonifacio Palacios 
Martín), págs. 139‐168. 
176  NAVARRO  BENITO,  Myriam,  “Los  castillos  de  la  Orden  de  Montesa  en  el 
contexto  del  siglo  XIV”,  Anales  de  la  Universidad  de  Alicante.  Historia 
medieval,  ISSN  0212‐2480,  Nº  13,  2000  (Ejemplar  dedicado  a:  Municipio  y 
centralización monárquica a finales de la edad media), págs. 329‐341; NAVARRO 
BENITO,  Myriam.  Los  castillos  de  la  Orden  de  Montesa  en  la  Baja  Edad  Media 
valenciana, Universidad de Alicante, 2001. 
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Finalmente,  hay  que  comentar  un  importante  acontecimiento  a 

principios  del  siglo  XV:  la  incorporación  de  la  Orden  de  San 

Jorge de Alfama a la Orden de Montesa, por mandato de la Corona 

de  Aragón.  Pero  ese  proceso  se  analizará  con  detalle  en  más 

adelante. 



Corona de Aragón

Navarra

Reino de Castilla

Encomiendas de la orden de Montesa en la 
Corona de Aragón

Fuente: Carlos de Ayala Matínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media

Barcelona
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8. ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA 

Durante  la    segunda  mitad  del  siglo  XIII,  al  calor  de  la 

reconquista  del  Murcia  y  Cartagena,  Alfonso  X  de  Castilla  creó 

una  orden  militar  con  vocación  naval  que  recibió  el  nombre  de 

Orden de Santa María de España, también conocida como Orden de la 

Estrella.  El  objetivo  de  la  corporación  era  participar  en  las 

operaciones  marítimas  que  buscaban  controlar  el  Estrecho  de 

Gibraltar177.  

Instituida  en  1272,  los  integrantes  de  la  nueva  orden 

adoptaron  como  modelo  las  reglas  de  Calatrava,  por  lo  que 

permitió el ingreso de caballeros y clérigos. Poco después, los 

caballeros  adoptaron  la  Orden  del  Cister  para  su  organización 

interna.  

La Orden estuvo muy vinculada a Murcia y su entorno178, pero 

la  sede  general  se  estableció  en  Cartagena,  en  un  convento 

cisterciense edificado por patronato real, pero también contó con 

conventos en el Puerto de Santa María, La Coruña y San Sebastián.  

Orden  de  Santa  María  de  España  tuvo  una  vida  efímera,  y  su 

balance  bélico  es  más  bien  malo.  Su  flota  fue  derrotada  y 

destruida  en  la  Batalla  de  Algeciras  (1279)179.  Tras  este 

episodio,  el  rey  concentró  a  los  caballeros  sobrevivientes  en 

Medina  Sidonia,  pero  éstos  fueron  derrotados  por  huestes 

granadinas  en un combate terrestre en 1280. Dos años después, el 
                                                 
177  DEMURGER,  Alain  y  LOZANO,    Wesceslao  Carlos.    Caballeros  de  Cristo: 
Templarios,  hospitalarios,  teutónicos  y  demás  órdenes  militares  en  la  edad 
media,  siglo  XI  a  XVI,  Universitat  de  València,  2005,  ISBN  8433836420, 
9788433836427, PP. 68‐70.  
178 Cfr. Denis MENJOT. Murcie castillane: une ville au temps de la frontière : 
(1243‐milieu du XVe s.), Casa de Velázquez, 2002. 
179 DE AYALA MATÍNEZ, Carlos, BURESI, Pascal, JOSSERAND, Philippe. Identidad y 
representación de la frontera en la España medieval, siglos XI‐XIV: seminario 
celebrado en la Casa de Velázquez y la Universidad Autónoma de Madrid, 14‐15 
de  diciembre  de  1998.    Casa  de  Velázquez,  2001,  ISBN  8495555212, 
9788495555212, pp. 104‐105, 141‐142. 300. 
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rey decidió incorporar a los caballeros que aún quedaban con vida 

a la Orden de Santiago.  

 

8.1 Historiografía de la Orden de Santa María de España 

La orden naval existió por escasos diez años por lo que no es de 

esperar la existencia de una abundante documentación. Gran parte 

de  la  información  de  la  misma  se  encuentra  en  los  trabajos 

generales sobre las órdenes militares hispánicas como los de De 

ANAYA  MARTÍNEZ  (2001)  o  DEMURGER  (2005),  mencionados  con 

anterioridad.  

No cabe duda que el gran especialista sobre el tema fue le 

historiador murciano José TORRES FONTES, el cual fue el autor de 

las    monografías  históricas    más  completas  sobre  la  fundación, 

acciones  y  desaparición  de  la  orden  de  la  Estrella  (1977, 

1981)180. Además, también abordó el tema de las relaciones entre 

dicho instituto y el  monasterio cisterciense  de Santa María la 

Real  de  Murcia181.  Ya  fuera  del  ámbito  murciano,  este  mismo 

historiador estudió las relaciones entre las autoridades locales 

de Cartagena con la Orden182. 

Otros  reportes  de  investigación  que  ofrecen  una  visión 

panorámica  de  los  caballeros  marianos  son  los  escritos  por  DE 

PANDO (1984) y  DE LUCAS (1991)183. Sin embargo, llama la atención 

                                                 
180  José,  TORRES  FONTES.  “La  Orden  de  Santa  María  de  España”,  Miscelánea 
Medieval  Murciana,  3,  1977,  pp.  75‐118;  este  trabajo  posteriormente  fue 
refundido en José, TORRES FONTES. “La Orden de Santa María de España”, Anuario 
de Estudios medievales, XI, 1981, pp. 795‐821. 
181 TORRES, FONTES, Juan. “La Orden de Santa María de España y el Monasterio de 
Santa María la Real, de Murcia”, Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, ISSN 
1579‐0576, Nº. 2, 2000‐2001, pags. 83‐96. 
182  José  TORRES  FONTES,    “La Orden  de Santa  María  de España y  el  Maestre de 
Cartagena”, en Murgetana, X, Murcia, 1957, págs. 95‐102. 
183  DE  PANDO  VILLARROYA,  José  Luis,  “Sce  Marie  de  Hispania:  ordis  miligie”, 
Madrid: Pando, 1984. ISBN 84‐398‐1596‐4; DE LUCAS ALMEIDA, Javier M. “Nuevas 
aportaciones al estudio de Santa María de España”, Revista de historia de El 
Puerto, ISSN 1130‐4340, Nº. 6, 1991, pags. 11‐32 
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la falta de estudios sobre las casas de la orden en el Puerto de 

Santa María (Cádiz), así como en Galicia y Vizcaya.  

Las  Cantigas  de  Santa  María  son  un  legado  del  reinado  de 

Alfonso  X  a  la  cultura  hispánica.  En  uno  de  los  cuatro  códices 

medievales  sobrevivientes  existe  una  cantiga  dedicada 

exclusivamente  a  la  orden,  y  nos  proporciona  información 

invaluable sobre el patronato real de la misma y la advocación de 

la  Virgen  de  Rosell.  El  texto  ha  sido  estudiado  en  sendos 

trabajos de HERNANDEZ SERNA (1980, 2001)184.  

Finalmente,  conviene  destacar  que,  a  pesar  de  su  breve 

existencia,  la  orden  mariana  logró  establecer  relaciones  con 

institutos similares en el resto de Europa; concretamente con los 

caballeros  teutónicos,  como  lo  demuestra  la  monografía  escrita 

por RODRIGUEZ DE LA PEÑA (1996)185. 

 

 

Imagen de los caballeros de Santa María de España en las Cantigas 
de Santa María 

                                                 
184  HERNÁNDEZ  SERNA,  Joaquín.  “La  Orden  de  la  Estrella  o  de  Santa  Maria  de 
España, en la Cántiga 78 del Códice de la Biblioteca Nacional de Florencia”, 
Miscelánea  medieval  murciana,  ISSN  0210‐4903,  Vol.  6,  1980,  pags.  147‐168; 
HERNÁNDEZ  SERNA,  Joaquín,  “La  Orden  de  la  Estrella,  o  de  Santa  María  de 
España, en la cantiga 78 del códice B R 20 de Florencia”, Alcanate: Revista de 
estudios Alfonsíes, ISSN 1579‐0576, Nº. 2, 2000‐2001, pags. 227‐250. 
185 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejandro. “La Orden de Santa María de España 
y  la  Orden  Teutónica:  Apuntes  en  torno  a  un  modelo  de  relación  entre  las 
Órdenes Militares y las monarquías europeas en el siglo XIII”, Melanges de la 
Casa de Velázquez, ISSN 0076‐230X, Nº 32, 1996, pags. 237‐246. 
 



 73

 



 74

9. LA ORDEN DE SAN JORGE DE ALFAMA 

 

Esta orden de naturaleza más local que peninsular fue fundada en 

1201  por  Pedro  II  de  Aragón;  tuvo  una  existencia  accidentada 

hasta que fue institucionalizada en 1399, durante el reinado de 

Martín el Humano. 

Fundada en el año 1201, por el rey Pedro II de Aragón y I de 

Cataluña,  con  el  título  de  Orden  de  San  Jorge  de  Alfama,  en 

agradecimiento  a  su  santo  patrón,  el  cual  le  había  dado 

protección en la guerra contra los musulmanes. La institución fue 

creada  con  la  misión  de  proteger  las  costas  catalanas  de  la 

piratería  musulmana.  El  nombre  de  Alfama  fue  tomado  de  un 

castillo aragonés. A lo largo del siglo XIII estuvo comprometida 

en las empresas de reconquista de Valencia. 

La  orden  fue  aprobada  por  el  Papa  en  1363;  pero  los 

caballeros de Alfama tuvieron una existencia corta.  A principios 

del siglo XV su orden y patrimonio fue incorporada a la orden de 

Montesa por deseos del rey aragonés Martín el Humano186. 

9.1 La historiográfica contemporánea de la Orden de San Jorge de 

Alfama 

El  interés  por  investigar  la  historia  de  la  Orden  es 

relativamente  reciente.  El  primer  libro  que  aportó  una  visión 

general  sobre  el  tema  fue  editado  en  1971  por  Eufemia  FORT  i 

GOGUL187. Casi veinte años después salió a la luz La orden de San 

Jorge de Alfama: aproximación a su historia de Regina SAINZ DE LA 

MAZA,  editado  por  la  Institución  Milà  i  Fontanals  del  CSIC 

                                                 
186  Cfr.  ANDRÉS  ROBRES,  Fernando,  “Santa  María  de  Montesa  y  San  Jorge  de 
Alfama”,  Universidad  Autónoma  de  Madrid,  en: 
http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/MONTESA.htm 
187  FORT  i  COGUL,  Eufemià,  Sant  Jordi  d'Alfama  :  l'orde  militar  català, 
Barcelona: Rafael Dalmau, DL 1971. 
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(1990)188, que nos ofrece una panorámica general de la trayectoria 

de la orden durante sus casi doscientos años de existencia.  

Los  orígenes  y  fundación  de  la  Orden  de  los  caballero  de 

Alfama  han  sido  revisados  por  GÓMEZ  SANJUAN189  (1993)  y,  más 

detalladamente,  en  el  libro  de  MAR  (2006);  éste  ultimo  en  el 

marco  de  los  ochocientos  años  de  la  fundación  del  instituto, 

efeméride  mayormente  ignorada  por  la  comunidad  de 

medievalistas190. 

Todavía  hacen  faltan  compilaciones  y  estudios  sobre  la 

documentación  de  la  Orden.  El  único  trabajo  especializado  sobre 

el  tema  es  el  de  DIAZ  MANTECA  (1986),  en  el  que  se  revisa  el 

Libro  de  Privilegios  localizado  en  el  Archivo  del  Reino  de 

Valencia191. Lo mismo se puede decir sobre los estudios sobre el 

emplazamiento  y  función  de  los    hospitales,  castillos  y 

fortalezas  de  la  Orden,  del  cual  sirve  como  ejemplo  el  estudio 

publicado  por  CONEJO  DA  PENA  (2004)  sobre  el  papel  defensivo  y 

asistencial de la fortaleza de San Jorge de Alfama y el Hospital 

de Perelló en el Bajo Ebro192. 

La  fusión  de  la  orden  de  San  Jorge  de  Alfama  con  los 

caballeros  de  Montesa  ha  sido  investigada  con  detalle  en  los 

últimos  años.  En  1994  SAINZ  DE  LA  MAZA  escribió  sobre  los 

                                                 
188  SAÍNZ  DE  LA  MAZA  LASOLI,  Regina.  La  orden  de  San  Jorge  de  Alfama: 
aproximación a su historia, Barcelona, Institución Milà i Fontanals, Consejo 
Superior  de  Investigaciones  Científicas,  1990,  499  p.  Colección  Anuario  de 
estudios medievales.  
189 GÓMEZ SANJUAN, José Antonio, “El Maestrazgo, orígen militar de caballería 
de  Santa  María  de  Montesa  y  de  San  Jorge  de  Alfama”,  Serie  histórica,  ISSN 
0214‐025X, Nº. 10, 1993, págs. 77‐94. 
190 MAR, Carmen J., Bujaraloz: VIII centenario de su fundación y época de su 
pertenencia  a  la  Orden  de  San  Jorge  de  Alfama,  1205‐1230,  Caspe:  Centro  de 
Estudios Comarcales del Bajo Aragón‐Caspe, 2006. 
191 DÍAZ MANTECA, Eugenio,  “El llibre de privilegis de l'Orde de Sant Jordi d' 
Alfama, de l' Arxiu del Regne de València”, Estudis castellonencs, ISSN 1130‐
8788, Nº 3, 1986, págs. 95‐154. 
192 CONEJO DA PENA, Antoni, “Assistència hospitalària i defensa del territori 
al  Baix  Ebre:  la  fortalesa‐hospital  de  Sant  Jordi  d'Alfama  i  l'hospital  del 
Perelló”, Recerca, ISSN 1135‐6014, Nº 8, 2004, págs. 251‐274. 
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antecedentes de la incorporación y el papel desempeñado en ella 

por el Maestre Cristóbal Gómez (1994)193. Poco tiempo después, la 

misma  autora  escribió  una  monografía  específica  sobre  la 

incorporación  que  fue  presentada  en  las  “Primeras  Jornadas  de 

Historia de las Órdenes Militares” en 1996194. 

                                                 
193 SAÍNZ DE LA MAZA LASOLI, Regina,  “Precedentes de la incorporación de la 
Orden  de  San  Jorge  de  Alfama  a  la  de  Montesa  en  1400:  el  Maestre  Cristóbal 
Gómez, 1387‐1394”, Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso‐
Militars als Països Catalans : (segles XII‐XIX): (Montblanc, 8‐10 de novembre 
de  1985)  /  coord.  por  Generalitat  de  Catalunya,  1994,  ISBN  84‐88618‐12‐3  , 
págs. 567‐577 
194  SAÍNZ  DE  LA  MAZA  LASOLI,  Regina,    “La  incorporación  de  la  Orden  de  San 
Jorge de Alfama a la de Montesa”, Primeras Jornadas de Historia de las Ordenes 
Militares, 1996, págs. 75‐95  
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10. LAS ÓRDENES MILITARES PORTUGUESAS 
 

No  podemos  terminar  este  estudio  sobre  el  estado  actual  de  la 

investigación  sobre  las  órdenes  militares  hispanas  en  la  Edad 

Media,  sin  abordar  el  tema  de  las  órdenes  portuguesas,  cuyos 

estudios  son  parcialmente  poco  conocidos  en  el  mundo  de  habla 

española  debido  a  la  barrera  lingüística.  Las  dos  órdenes 

portuguesas  por  excelencia  son  la  Orden  de  Avis  y  la  Orden  de 

Cristo. 

Dos  trabajos  introductorios,  y  que  nos  ofrecen  una  visión  de 

conjunto  sobre  el  fenómeno  de  las  órdenes  militares  en  el 

Portugal Medieval son: As ordens de Avis e de Santiago na baixa 

Idade  Média  y    Military  Orders  in  the  early  modern  Portuguese 

world: the Orders of Christ, Santiago, and Avis. El primero es la  

tesis  de  María  Cristina  Gomes  PIMIENTA  (2002),  mientras  que  el 

segundo es el un  libro editado en Reino Unido en 2006195. 

La  existencia  de  dos  órdenes  militares  en  un  reino  tan 

pequeño  y  poco  poblado  como  Portugal  seguramente  ocasionó 

problemas jurisdiccionales y de competencias entre los de Avis y 

los de Cristo. Los trabajos de la pareja SILVA & PIMIENTA (1989 y 

1999),  describen  este  proceso  primero  de  confrontación,  y  luego 

de  complementariedad  entre  ambas,  en  los  cuales  la  Corona 

hábilmente obtuvo ventajas políticas196.  

                                                 
195 PIMIENTA, Maria Cristina, As ordens de Avis e de Santiago na baixa Idade 
Média,  Tesis  inédita,  2002;  Dutra,  Francis  A.,  Military  orders  in  the  early 
modern Portuguese world: the Orders of Christ, Santiago, and Avis, 2006. 
196  SILVA,  Isabel  Morgado  Sousa  e  PIMENTA,  Maria  Cristina,  “Política  de 
privilégio  joanina:  confronto  entre  a  Ordem  de  Cristo  e  a  Ordem  de  Avis”, 
Revista Ciências Históricas, vol. IV, Porto, 1989; SILVA, Isabel Morgado Sousa 
e PIMENTA, Maria Cristina, “As Ordens de Avis e de Cristo na Baixa idade Média 
e  a  Monarquia  Portuguesa:  percursos  de  Complementaridade”,  Estudos  de 
Homenagem  a  Joaquim  M.  da  Silva  Cunha,  Porto,  Fundação  Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, 1999, pp. 805‐824. 
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10.1 La orden de Avis 

En  1147,  tras  la  toma  de  Lisboa  por  los  cruzados  normandos  e 

ingleses y las tropas  del rey de Portugal, un grupo de nobles 

caballeros decidió asociarse y comprometerse a continuar en todo 

momento la lucha contra los musulmanes. En 1166, el rey Alfonso 

I,  que  quería  proteger  Évora  de  las  incursiones  sarracenas, 

estableció con estos caballeros el embrión de una nueva orden en 

la ciudad, por lo que diez años después era conocida como Orden 

de Évora y regulada de acuerdo a la regla cisterciense. 

La  Orden  de  Calatrava  la  apoyó  desde  el  principio  y  en 

agradecimiento,  en  1187,  los  caballeros  eborenses  adoptaron  su 

constitución y su emblema. Años más tarde, cuando los caballeros 

conquistaron  Avis  en  1211,  trasladaron  a  esta  ciudad  su 

residencia  y  cambiaron  el  nombre  de  la  orden,  lo  que  fue 

confirmado por el Papa Inocencio III en 1214. En 1385, uno de sus 

Grandes Maestres, Juan, hijo bastardo de Pedro I, se convirtió en 

rey  de  Portugal  con  el  nombre  de  Juan  I,  y  la  dinastía  pasó  a 

denominarse de Avis. 

   En un principio, ésta dependió en la práctica de la Orden de 

Calatrava,  hasta  que  en  el  reinado  de  Pedro  II  recibió  tales 

prebendas,  mediante  leyes  especiales  y  donaciones,  que  pudo 

desvincularse y convertirse en la más poderosa orden de Portugal, 

rivalizando  con  Santiago  y  ganando  gran  fama  cuando  su  maestre 

llegó a ser a finales del siglo XIV rey de Portugal, si bien no 

fue integrada en la corona portuguesa hasta 1550, al mismo tiempo 

que la Orden de Cristo, sucesora del Temple. 

Casi  no  existe  material  académico  sobre  esta  orden  en 

castellano, y el que existe en portugués no es tan abundante como 

se  esperaría  de  una  institución  militar  de  carácter  nacional. 
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Sobre  los  orígenes  de  la  orden  en  el  siglo  XII  han  escrito  

TAROUCA (1947) y PIMIENTA (2000)197. 

Las relaciones, no siempre cordiales, entre los dos poderes 

religiosos asentados en Evora en el siglo XII, nos referimos al 

obispo y el maestre de la Orden, es estudiada en el trabajo de  

VILAR (1997)198.  

La orden de Avis utilizó, al igual que en España, el modelo 

de  explotación territorial basado en la encomienda, tal y como 

lo documentaron  CUNHA & PIMIENTA (1987), MARQUES (1988) y CUHNA 

(1989)199.  Un ensayo sobre el modelo de gestión utilizado por la 

orden fue presentado  por PIMIENTA en (2006)200. 

Por  otra  parte,  poco  se  ha  escrito  sobre  la  organización 

interna  y  reglas  a  las  que  se  sometían  los  caballeros 

pertenecientes a esta Orden. Solamente existen un par de trabajos 

sobre los maestres de la misma escritos en 1996 y 1997201.  

                                                 
197 PIMENTA, Maria Cristina Gomes, “Algumas reflexões sobre o fundo medieval da 
Ordem  de  Avis”,  en  Las  Ordénes  Militares  en  la  Península  Ibérica,  vol.  1, 
Cuenca, Universidad Castilla‐la‐Mancha, 2000, pp. 87‐94; TAROUCA, Padre Carlos 
da  Silva,  “As  origens  da  Ordem  dos  Cavaleiros  de  Évora  (Avis)  segundo  as 
cartas do Arquivo do Cabido da Sé de Évora”, en  A Cidade de Évora, ano 5, 13 
‐ 14, 1947, pp. 25‐39. También puede consultarse el material de AZEVEDO, Ruy 
Pinto de, “As  origens  da  Ordem  de  Évora ou de Avis”, en   História,  vol.  1, 
série A, nº 4, Lisboa, 1932, pp. 233‐241; COCHÉRIL, Frei D. Maur, “A origem da 
cruz da Ordem de Aviz”, en Armas e Troféus, 2ª série, Tomo III, Lisboa, 1962, 
pp. 38‐41.  
198 VILAR, Hermínia Maria Vasconcelos, “A diocese de Évora e a Ordem de Avis: 
dois poderes em confronto na centúria de duzentos”, en As Ordens Militares em 
Portugal  e  no  Sul  da  Europa:  Actas  do  II  Encontro  sobre  Ordens  Militares, 
Lisboa, Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 1997, pp. 271‐284. 
199 CUNHA, Maria Cristina de Almeida e & PIMENTA, Maria Cristina, “A Comenda de 
Albufeira  da  Ordem  de  Avis  nos  inícios  do  Século  XV:  breve  abordagem”,  en 
Actas  das  I  Jornadas  do  Algarve  e  da  Andaluzia,  Câmara  Municipal  de  Loulé, 
1987, pp. 305‐347; CUNHA, Maria Cristina de Almeida e, “A Comenda de Oriz da 
Ordem de Aviz”, en Bracara Augusta, vol. XL, Braga, 1989, pp. 5‐77; MARQUES, 
José,  “O  Concelho  alentejano  de  Figueira  e  a  Ordem  de  Avis  em  1336”,  en  
Revista da Faculdade de Letras – História, 2ª série, vol. V, Porto, 1988, pp. 
95‐111. 
200  PIMIENTA,  Maria  Cristina,  “El  modelo  de  gestión  en  la  Orden  de  Avís”, 
Cistercium:  Revista  cisterciense,  ISSN  0210‐3990,  Nº.  242‐243,  2006,  págs. 
137‐165. 
201 PIMENTA, Maria Cristina Gomes, “A Ordem de Avis durante o Mestrado de D. 
Fernão  Rodrigues  Sequeira”,  en  Militarium  Ordinum  Analecta,  nº  1,  Fundação 
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La orden de Avis también tuvo relaciones y negocios con las 

otras monarquías ibéricas durante la Edad Media. Por una parte,  

ADAO  DA  FONSECA  (1984)  publicó  una  serie  de  documentos 

conservados en los archivos de Barcelona sobre los intereses de 

la orden con la corona de Aragón202; mientras que la investigación 

de  CUNHA & PIMIENTA (1985) revisa sus  relaciones con la corona 

de Castilla203.  

10.2 La Orden de Cristo 

En los siglos XII y XIII, la Orden de los Caballeros Templarios 

ayudó a los portugueses en las batallas de reconquista contra los 

musulmanes.  Como  recompensa  recibieron  extensas  donaciones  de 

tierras  y  poder  político  por  parte  de  la  corona  lusa.  Los 

castillos, iglesias y poblados prosperaron bajo su protección. 

Tras la supresión de la orden, en 1319 el rey Don Diniz asignó 

las propiedades portuguesas y privilegios de los templarios a la 

recién  fundada  Orden  de  Cristo,  que  se  convirtió  así  una 

continuación  del  Temple  en  Portugal.  No  obstante,  la  orden  de 

Cristo mantenía una fuerte vinculación con la corona portuguesa, 

que  se  arrogó  desde  el  principio  el  derecho  a  nombrar  el  Gran 

Maestre. Eso, junto al abandono de la Regla del Temple, en cuanto 

a  nombramiento  de  cargos,  normas  de  ingreso  e  independencia 

frente al poder secular, permite considerar a la Orden de Cristo 

como  una  sucesión  del  Temple  en  un  aspecto  meramente  formal,  a 
                                                                                                                                                 
Eng.  António  de  Almeida,  Porto,  1997,  pp.  127‐242;  CUNHA,  Maria  Cristina  de 
Almeida e, “A Eleição do Mestre de Avis nos séculos XIII‐XV”, en  Revista da 
Faculdade de Letras, II série, Vol. XIII, Porto, 1996. 
202 ADÃO DA FONSECA, Luís, “Algumas considerações a propósito da documentação 
existente em Barcelona respeitante à Ordem de Avis: sua contribuição para um 
melhor conhecimento dos grupos de pressão em Portugal em meados do século XV”, 
en  Revista da Faculdade de Letras – História, v. 1, 2ª série, Porto, 1984, 
pp. 19‐56. 
203  CUNHA,  Maria  Cristina  de  Almeida  e  &  PIMENTA,  Maria  Cristina,  “Algumas 
considerações sobre as relações ente os monarcas castelhanos e a Ordem de Avis 
no século XIII”, Boletim Distrital do Porto, vol. II, Porto, 1985, pp. 305‐
307. 
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fin  de  dar  cabida  al  potencial  humano  y  recursos  económicos  de 

los caballeros templarios, fundamentales para mantener Portugal a 

salvo de invasiones enemigas. De hecho, la Orden de Cristo tomó 

como sede Castro Marim, a fin de proteger el Algarve portugués. 

La  nueva  Orden  tomaría  como  Regla  la  de  San  Benito  y  las 

Constituciones de Calatrava. 

A principios del siglo XV, el Gran Maestre de la Orden, el 

Infante  don  Enrique,  invirtió  las  ganancias  de  ésta  en  la 

exploración marítima. El emblema de la orden, la Cruz de la Orden 

de  Cristo,  adornaba  las  velas  de  los  navíos  portugueses  que 

exploraban  los  mares  desconocidos.  El  papa  Calixto  III  le 

concedió la jurisdicción eclesiástica en todos los territorios.  

Uno de los estudios más completos sobre la historia de la 

Orden  de  Cristo  durante  la  Baja  Edad  Media  lo  encontramos  en 

VASCONCELOS (1998)204. 

Existen trabajos sobre periodos particulares de maestrazgos, 

como  los  que  han  sido  realizados  por  SILVA  (1994  y  1997).  La 

misma investigadora también analizó el crucial periodo en el que 

el  infante  D.  Enrique  volcó  los  recursos  de  la  orden  en  la 

exploración  atlántica205;  sobre  el  maestre  navegante,  también  ha 

escrito PIMIENTA (1969)206. 

El proceso de expansión portugués en los siglos XIV y XV, de mano 

de esta Orden,  ha sido estudiado por MENDONCA y SILVA (2002)207. 

                                                 
204 VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de, “A Ordem Militar de Cristo na 
Baixa  Idade  Média  –  Espiritualidade,  Normativa  e  Prática”,  en  Militarium 
Ordinum Analecta, nº 2, Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1998; 
205 SILVA, Isabel Morgado Sousa e, “A Ordem de Cristo durante o Mestrado de D. 
Lopo  Dias  de  Sousa  (1373?‐1417)”,  en  Militarium  Ordinum  Analecta,  nº  1, 
Fundação  Eng.  António  de  Almeida,  Porto,  1997,  pp.  5‐126;  SILVA,  Isabel 
Morgado  Sousa  e,  “O  Infante  D.  Henrique  «Mestre»  da  Ordem  Militar  de  Jesus 
Cristo”, en  Mare Liberum, #7, Março de 1994, Lisboa, Comissão Nacional para 
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, pp. 9‐22. 
206 PIMIENTA, José de Melo, O Infante D. Henrique e a Ordem de Cristo, 1969. 
207  MENDONCA,  Manuela,  “As  Ordens  de  Cristo  e  Santiago  nos  primórdios  da 
expansão  portuguesa:  séculos  XIV‐XV”,  Amar,  sentir  e  viver  a  história  : 
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Pero  la  expansión  portuguesa  no  se  limitó  al  Atlántico.  Al 

terminar la reconquista antes que Castilla, la corona portuguesa 

también se lanzó a la conquista de enclaves africanos en el siglo 

XV;  GUIMARAES (1916) analizó la participación de los caballeros 

de  Cristo  en  estas  expediciones  en  Marrocos  e  três  mestres  da 

Ordem de Cristo208. 

  Al igual que las otras órdenes militares hispanas, parte del 

patrimonio  territorial  de  la  orden  de  Cristo  provino  de 

donaciones  reales,  como  lo  documenta  TAVARES  (1971)209;  por  otra 

parte  en  el  trabajo  de  COSTA  (1999)210  se  documenta  la 

organización  de  una  encomienda,  la  unidad  económica  por 

excelencia de las órdenes militares hispanas.  

 

 

                                                                                                                                                 
estudos de homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão, Vol. 2 , 1995; Silva, Isabel 
Luísa Morgado de Sousa e, A Ordem de Cristo : 1417‐1521, Tesis inédita. 
208  GUIMARAES,  José  Vieira  da  Silva,  Marrocos  e  três  mestres  da  Ordem  de 
Cristo, Academia das Sciencias de Lisboa, 1916. 
209 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, “As doações de D. Manuel, Duque de Beja, 
a algumas igrejas da Ordem de Cristo”,  Do tempo e da história, Vol. 4 , 1971. 
210  COSTA,  Silvestre  M.  da,  Comendas  da  Ordem  de  Cristo  no  Concelho  de 
Barcelos, en  Barcelos: revista, 2ª Série, nº 9/10,  1999. 
 



Orden de Cristo

Orden de Avis

Ordenes militares en Portugal
Encomiendas en el siglo XV

Fuente: Carlos de Ayala Matínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media

Corona de Castilla
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Vista de la Iglesia templaría en Tomar (Portugal) 
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Conclusiones 

 

A  guisa  de  conclusiones  podemos  comentar  que  la  historiografía 

sobre  las  órdenes  militares  es  un  campo  de  estudio  bien 

establecido  entre  los  medievalistas  españoles.  Lo  anterior  es  

evidente  cuando  consideramos  el  volumen  de  publicaciones,  en 

formas de libros, tesis, ponencias y monografías especializadas, 

las cuales se ha incrementado notablemente a partir de los años 

ochenta. 

 Pero, por otra parte, un buen indicador de la salud de este 

campo de estudio lo encontramos en la dispersión temática. Pues 

no  solo  se  han  escrito  muchos  trabajos  generales  sobre  la  diez 

órdenes  estudiadas,  sino  que  en  cada  una  de  ellas  encontramos 

trabajo sobre temas y lugares particulares, sobre su organización 

y  gobierno,  sobre  sus  relaciones  con  las  coronas  y  la 

instituciones  eclesiásticas;  aparte  de  los  obligados  trabajo  de 

investigación de archivo, que nos conducen a las traducciones y 

recopilaciones documentales, que de tanta utilidad resultan para 

los interesados en el tema. 

La  investigación  sobre  la  Baja  Edad  Media  hispánica  se 

concentra  en  media  docena  de  departamentos  académicos 

universitarios  localizados  en  Madrid,  Barcelona,  Valladolid, 

Salamanca, Santiago de Compostela y Pamplona. Dentro de ellos se 

desarrollan profesionalmente los investigadores sobre el tema. Al 

revisar  la  bibliografía,  es  posible  inclusive  trazar  la 

trayectoria  profesional  de  más  de  uno,  desde  su  memoria  de 

licenciatura,  pasando  por  su  tesis  doctoral,  ya  especializada 

sobre  una  orden  militar,  para  luego  apreciar  las  publicaciones 

posteriores.  
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Los congresos son un espacio privilegiado de divulgación de 

la investigación sobre las órdenes militares hispánica; y más que 

el  evento  académico  en  sí,  la  publicación  de  las  memorias  del 

mismo  es  lo  que  nos  permite  tener  acceso  a  los  reportes  de 

investigación más recientes.  

Finalmente,  es  prudente  comentar  sobre  los  alcances  y 

limitaciones  de  una  investigación  documental  sobre  el  estado  de 

la cuestión de un tema. Sin duda, este tipo de trabajo permite al 

interesado tener una visión de conjunto sobre los autores, temas 

y  corrientes  de  interpretación  sobre  un  tema  histórico.  Y  eso, 

por  sí  solo,  resulta  interesante  y  valioso.  Por  otra  parte,  es 

necesario  ser  cuidadoso  con  el  manejo  de  las  fuentes,  lo  que 

implica poner más atención en su lectura e interpretación. 

 Los  trabajo  sobre  el  estado  del  arte  son  buenas 

herramientas para  formar investigadores, pues se entrenan en la 

búsqueda de información, el manejo de las fuentes, el ejercicio 

de  análisis  y  síntesis  y,  finalmente,  en  la  tarea  de  citar 

correctamente los libros, artículos y archivos consultados; tarea 

que resulta vital para un historiador profesional.  
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