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INTRODUCCION

Son escasoslos trabajoshastahoy realizadossobrela sociologíadel
Ejércitoespañol‘. Sin embargo.conseréstosunagranaportacióna laso-
ciologíamilitar, carecende todolo relacionadoconaspectoshumanos,es-
pirituales.económicose íntimos de los oficiales.

El estudiodelos ExpedientesdelMontePíoMilitar, existentesen elAr-
chivo GeneralMilitar de Segovia.como fuenteparala tesisdoctoral que
en este momentoestamosrealizando2, nos llevó al conocitnientode los
testamentosmilitares, contenidosen dichos expedientes,sorprendiéndo-
nossumamentelos datosquesuministrabansobreactitudespersonalesre-
ligiosasante la muertey los senttmtentosíntimos tanto familiarescomo
domésticosquevertíanen sus últimas disposiciones.

Contamos con los trabajos sobre el tema FERNÁNDEZ BASTARRECHE. F,: «FI Fjércit.o
Español en el siglo XtX». Madrid, siglo XXI. 1978: «Sociologia del Ejército español en el si-
glo XIX». Madrid. Fundación E. March. 1978: asi como el articulo sobre el mismo tema en
la Revistadc Historia Militar nY 50-1981, p. 69.: MARCHENA FERNÁNDEz, J,: «El Ejército de
América: El Componente Humano». Revistadc Historia Militar nY 5], 1981. p. 119: «Oficiales
y Soldados en el Ejército de Amédea’>, Sevilla. 1983: ANDEJJAR CAstiLlo, E,: «Aproximacion
Sociológica al Ejército en la primera mitad del Reinado de Felipe y» (1700-1724). Memoria
de Licenciatura inédita: BtSSQt]ET Julio: «El Militar de Carrera en España». Barcelona. 1967.
etcétera.

2 «Sociologia de los Oficiales de tnfanteria del último tercio del siglo XVIII”. dirigida
por el profesor Enrique Martines Ruiz, catedrático del Departamento de Historia Moderna
de la Universidad Complutense de Madrid,

CuadernosdeHistoria Moderna. n.’ lO - 121-145. Edit. Univer Complutense. Madrid, 1989-90
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En laLegislaciónMilitar, seobligabaa los militaresa testarparaevitar
problemasa la hora dela muerte,antela ignoranciaen muchoscasosdel
destinoque se les debíadara los bienespersonalesde todosaquellosque
por vartascircunstanciasse ignorabael paraderode sus herederos.

El Monte Pío Militar, fundadoen octubrede 1761. obligabaa las viu-
dasy huérfanosde los oficiales quesolicitabanpensióna presentarel tes-
tatnentoque acreditabala voluntadde los testadosa dejarsus bienes a
unaspersonasdeterminadas,al mismotiempoquedeclarabasu filiación y
sus circunstanciasfamiliares~.

En suestudio,hemostropezadoconuna seriede dificultadesiniciales
en torno a la posibilidadde obtenciónde datos,ya quemuchosde los tes-
tamentosestánincompletos,soncopiasde los originales.sólo figurandola
cabeza,cláusulade herederosy pie del Testamentocon la firma del escri-
bano,oficial, capelláno testigospresentesen el momentode redactarlos.

Estaspartestestamentariasson lasnecesariasparaidentificar al oficial
y sus circunstanciasfamiliares,pero incompletas,para hacerun estudio
sobreel objetode nuestropropósito,puesse hacedifícil la cuantificación
de datos.Esta deficienciala hemospodidosuplir conotra fuente,también
contenidaen los Expedientesdel Monte PíoMilitar: los certificadosde fa-
llecimiento, expédidospor los párrocoso capellanescastrenses,del lugar
dondehabíafallecido el oficial. En sus declaracionesespecificantodo lo
relacionadocon la muerte,tal como habíasucedido.

El númerode testamentosconsideradosha sido de 288.y otrotantode
actasde fallecimiento.Cifra modesta,perocreemosquesuficienteparaun
primer acercamiento.Esta sumacontabiliza 10 testamentospor añocon
las lO certificaciones,relativos a los años 1762 a 1788. reinadode Car-
los III. La fechadel inicio correspondea la fechadecomienzodepresenta-
etóndelos documentosparasolicitarlas pensionesdel MontePío Militar
La eifta de 10 por añosuponeun 90 % de los testamentosdeoficiales de
Infanteríacontenidosen los expedientes.

Aunqueel propósitoesencialde estetrabajolo constituyelas actitudes
delos oficialesantela muertey susconviccionesreligiosas,creetuosquees
tnteresanteexponeraunqueseabrevemente.el panoramageneralde la in-
vestigación sobrementalidadesy la evolución histórica del Testamento
Militar para observarsus peculiaridadesy característicasde comporta-
mientosy actitudessingularesde los Oficiales de Carlos III.

1. LA REPRESENTATIVIDAD DEL TESTAMENTO

Ultimamentese vienen haciendoprofundosestudiosde los comporta-
mientosy actitudesde los distintospueblosy culturasa travésde la docu-

«Reglamento de la Fundación y establecimiento del Monte Pío Mititar», 1761. Imp.
Real. cap..5, articulo 3». La misma exigencia figura en el Reglamento de 1 dc enero dc 1796.
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mentaciónnotarial.Estaabarcadeterminadoscamposquepermitencono-
cer aspectospersonalesque de otra maneraseríanimpenetrables.Es la
fuentemásvoluminosade los tiemposmodernosconla única posibleex-
cepciónde los archivosjudicialesde los grandesTribunalesReales,como
las Audienciasy Cancillerías.

La característicamáscomúnde las escriturasnotariales,al menosen
muchasde las variedadestipológicas.es la de recogerel hechotípico que
se repite en el espacioy en el tiempo. La agrupacióny comparacióndc
contenidosinformativosanálogosy referidosa actoshomologablesde si-
milar naturalezaes lo quepermitela orientaciónmodernadelos estudios
basadosen documentaciónnotarial, a saber,su integraciónen la historia
serial. Este carácterdistintivo fundamentales el queseparael viejo y el
nuevoempleode los protocolos,el tratamientoquehoy demandala fuente
del querecibíahacemásde treintaañosen Franciao haceunosdieciocho
en España.

El tratamientoinformático de fuentesnotarialeses el resultadode un
procesode másde treinta añosde enriquecimientotemáticoy metodoló-
gico, quepresentacuantomenostresmomentosdetectables:elde la inicia-
ción, el del desarrollo,el de la consagración.La iniciación se vincula a la
llamada dirigida a los historiadorespor E. Labrousse(XC.I.H. Roma.
1955)hacetreinta y tresaños,paraponera contribuciónlas ricas fuentes
notarialesen un nuevoproyectode investigaciónde la historia social de
los tiemposmodernos;peroes necesarioreconocerlaexistenciadeprecur-
soresentrelos quedestacaprincipalmentela figura de R. Mousnier,cuya
largadedicaciónal «Tabellionage»se extiendedesdesuya lejanatesisso-
bre las élitcs de magistrados(1945) hastasus másrecientesaportaciones
sobrela estructurasocialparisinade los siglosXVII y XXIII en los dosco-
loquios de Compostela(1973 y 1983).

El momentodel desarrollopareceiniciarsehacia 1959 cuandola Re-
vistaAnnalesy otraspublicacionesperiódicasfrancesas,comienzana pu-
blicar series de artículossobreeste tema,por lo general debidosa dis-
cípulosdirectosde Labrousse(A. Daunard,F. Furet.G. Dupeux).o tam-
bién de Mousnier(1 Durand,J. Fayard,J. P. Le Fíen),y, sin dudaalguna
desde1960. año de la tesis ruralista de P. Goubert.seguidasde otrasmo-
nografias regionalesde historia rural (Baebrel. P. Vilar, Poitrineau,Le
Roy. Lebrun,Bennassar.Dejon.Vovelle. Mies. Chaunuy otros). El mo-
mentode la consagraciónparecehaberllegadocon la celebraciónde los
primerosCongresosInternacionales(Estrasburgo,1978; Compostela.1973,
1982).

Aunquepor supuestolas fuentesnotarialeseranya conocidasy utiliza-
dasdesdemuchotiempo antes,suaprovechamientosistemáticoy planifi-
cadocreemosquecomienzaen nuestropaíssólo a la altura de 1970 en el
Departamentode Historia Moderna de la tiniversidad de Santiagodu-
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rantela décadade los setenta,einiciadaen 1969 conla previacatalogación
de los fondosnotarialescompostelanos.

En 1973 (ep.Actas1 JornadasdeMetodologíaAplicada a las Ciencia.vHis-
toria ModernaIII. Santiago.1973),se dierona conocerlos primerosresulta-
dosde análisissistemáticode tipología notarial.Años mástardeseofreció
unamuestramásampliay unaprofundizaciónen el análisistipológico.en
elvolumencolectivodirigido porAntonio EirasRoel:La Historia socialde
Galicia en sus/tientesy protocolos.Santiago,1981.Numerosastesisde licen-
ciaturay doctoralesde la Universidadde Santiago.Sevilla (ep.Actas dc>
1 Congresode Historia de Andalucía, Córdoba,1978. 1979): seguidoen los
añosochentapor un interéscrecienteen otros núcleosregionalescomo
Toledo.Málaga.Cádiz, Barcelona,Oviedo. Extremadura.entreotros.

La investigacióndel TestamentoMilitar comofuentepara la historia
socialcastrensese ve en algunosaspectoslimitada,ya quecarecede algu-
nos datospresentesen los documentosciviles. Teniendopor otra partela
ventajaquemuchosde ellos,al serredactadosantepersonasajenasal no-
tariado,son máspersonales,careciendoen muchoscasosde los formula-
rios estereotipadosmuy al usode los escribanosde la época.filtrando los
verdaderossentimientosdel testador

II. EL TESTAMENTOMILITAR

El TestamentoMilitar nacede la imposibilidad del militar paraacudir
a otorgarsu última disposicióntestamentariaconarreglo a las formalida-
desy condicionesquela ley exigecuandose halla formandopartede un
Ejército en país extranjeroo sufriendolas penalidadesde unaguerra,o
amenazadopor un riesgoinminentede perderla vida en unaacciónbé-
lica.

Entre las disposicionesespecialesque imponía el Fuero Militar se
encuentranciertas reglaspara que los militares puedantestarEl Testa-
mento Militar pareceque nació en Roma. de una situación de hecho
creadapor los militares quetestabanen campañasin cumplir los requisi-
tosy forínalidadesexigidasenlos testamentoscomunes.La abundanciade
reclamacionessobrela validezy nulidadde los mismosmovió a los Empe-
radoresromanosa creareste testamentoespecial.

En un principioexistió el testamentollamado«In procintu»otorgadoal
militar cuandoestabacon todas las armasdispuestopara tomarparteen
unaacetonde guerra.SegúnLa Serna (que cita HernándezGil 4), esta
forma detestarconsistíaen queel militar antesde entraren combate,pero
teniendoya ceñidoel sayoy conel escudoen la mano,manifestabasu vo-
luntaden presenciade variostestigos(treso cuatro)y eraválidaesadecía—
ntción aunquefaltaranlas demásformalidades.Estetestamentoquesólo

II IRNÁNDLZ (ja., A.: «El TestamentoMilitar». Madrid. 1946. p. 25.
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revestíala forma oral, era el propio de los ciudadanosromanosqueinte-
graronel Ejército de Roma antesde los Emperadores.cayendomástarde
en desusomuchoantesdel reinadode Justiniano.

SegúnHernándezGil no puedehablarsede TestamentoMilitar en
sentidopropio hastalos tiemposdel primer Emperadorromano.cuando
secrearonlas milicias mercenarias.FueJulio Césarelprimeroqueconce-
dió a sus tropaslibertad(le acciónparatestar.liberándolasde los rígidos
requisitosdel Testamentocivil.

La mayoríade los tratadistasde derechoromanoconsideranqueentre
el testamento«It, procíntu»y el militar propiamentedicho no haysino un
paralelismoexternoo a lo másun precedentesin continuidadhistórica;
puesasí comoel testamento«In proc-mía»se testaconformea ritos todavía
solemnes,en el militar se otorga el testarloen cualquierlugar y forma, y
cómo y cuándose puede.

El Testamentomilitar romanopodíaotorgarsede dosformas:oral y es-
crita. En la primera no se exigíaun númerolegal de testigos.ni que éstos
reunmerandeterminadascondicionesde capacidad,puespodianserlo has-
ta las mujeres,ni tampocoque existieraunidad de acto. En cuantoa la
forma era muy simple,ya que teníavalidezlo anotadopor el militar en la
vainade suespadao en el escudoconsu propiasangre,y lo escritosobrela
tierra con su propia espada.Este Testamentosólo se podía otorgar a los
militares quese hallabanen expedición,los demásdebíanrealizarlocon
arreglo al derechocomún.

Por lo que se refiere a nuestralegislación, el testamentomilitar fue
admitidosiemprecomo un privilegio castrensequeafectabasóloa la sim-
plicidad de lbrmasy requisitos,perono a otros beneficiosy derechosctvt-
les con el romano6

Dejandola Ley romana visigotorum, y la LegiSlaciónde Castaspara no
extendermios.nos lijaremosbrevementeen elFueroJuzgoo Libro de los ,Iue-
cesdondeaparecenpreceptosquesustantivizanel llamadohoy testamento
militar, dondese admitía una formade testarabierta,en sus dos manifes-
taciones.oral y escrita, paralos militares y peregrinos.

La Ley l~ título V. lib. II, establece:

Op. ca p ‘
Si se quiere protu <idizar más sobre l=stanien tos Militares en el Dereelio Romano y en

la evolucion historida del mismo: puede consultarse: FERNÁNDEZ. y.. ~ CAM ros. Servan do:
« iii lestamento Mt 1 ti r y su proceso histórico», Conferencia Universidad de Deusio. 1959:
MARtiN II! 1>1 [ A Xi ( A. j.: «I)ereclmo Militar en la Edad Mediao, 1912: MARTÍNEZ Ft l5~<~

Lorenzo: «1 1 resí Imenio Militar». Sta. Cruz dic Tcneritb, 1935: Comentarios al Código (isil
y Compilad íonc~ Lot ales, tomo IX. vol. 2. p. 106; PEÑAs VÁZQUEZ «Del restamenio Mili-

975 Do ¡ (,oM 1 it «El lestamelito Militar española. en RevistadeDc-rechoNotarial XL
III. 1964. p. 152: MORENO C.As.Arx>: «El Testamento M¡litar en Espa ña desde la Recepción».
en RevistaGeneral<le LegislaciónJuridico, 195. p. 477: tI ERNÁNDE! (itt.. A..~ «El l$stamento
Militar. Entorno a un sistema hereditario militar romano». 1946.
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«Aquel que muere en romería,o huestesi oviere orneslibresconsigo.
esenvasu mandacon su manoanteellos. E si non sopíereescrivir, o non
pudiere por enfermedad,faga su mandaante sus siervos,que sepa el
obispoque sonde buenafe, e que non fuesenantefalladosen pecado.E
lo que dixieren estos siervospor su iuramentofagalo el obispo o el iuez
escrívírdespues,e seaconfirmadopor ellos e por el Rey» ~.

Y entramosen lasPartidas,dondesedefineel testamentoy decómo los
caballerospuedenhacertestamento.En la Partida 6.~. título 1, ley 4.~, dice:

«... E si por auentura,seyendoen la fazíenda, veyendose en peligro de
muerte. quissieseaquella sazon fazer su testamento(algún caballero):
dezimos que lo puedetazer,como pudiere,é como quisiere,por palabra,
ó por escrito.E aunconsu sangre misma escriuiendole en su escudo, ó en
alguna de sus armas. ó señalandolopor letras en tierra. ó en arena, Ca en
quelquierdestasmanerasque lo el faga é puedaser prouadopor dos
ornesbuenos que se acertassen, y ualetal testamento.E esto fue otorgado
por preuillejo ñ los caualleros,por les fazerhonrra,é mejoría,masqueá
otros ornes,por el grandpeligro á que se meten,en serumetode Dios, e del
Rey, e de la tierra en que biuen» <.

Las Leyesde Toro de 7 de marzode 1505 carecende importanciacon
relacióna estetema,puesno aportaronmuchasvariaciones;pasandoan-
tes el Ordenamientode Alcalá de 28 de lebrero de 1348 y por último la
Nueva Recopilaciónde Felipe II, de 14 de marzode 1567.

La Ordenanzadadapor Alejandro de Farnesioen Bruselasen 13 de
mayo dc 1587 sobreel fuero delos quesirvenen el Ejércitoy cumplimiento
de sus testamentos,abarcalos artículos3. 37 y 38 ~ Reafirma los privile-
gios tuilitaresen estamateria,el fin quedebedarsea losbienesde los mili-
taresque muerenabintestatoy la obligatoriedadde exhibir los Testamen-
tos al Auditor de guerrapara proveera los herederos.

Hasta 1626 no hay ninguna disposicióndondese regulelo relativo a
bienesde militares. En esteañouna RealCédulade 5 de noviembre«~ se
concedeFuero Militar a las GuardiasViejas, de particionesde herencia
que se regirán por La justicia que les tocase.

En el siglo XVIII sedictan las Ordenanzasque regulande una manera
más completatodo lo concerntenteal tema.Felipe V restringió los testa-
mentoscastrensesqueconcarácterde privilegio podíanotorgarlos milita-
res.

PorunaRealOrdende 5 deenerode 1733 sedictannormasrelativasa

Ed. de la Real Academia Española. Madrid. 1815.
Edición de la Real Academia de la Historia, 1807.
Puede verse en PoRtLJtÁuÉs. José Antonio: «Colección General de las Ordenanzas Mi-

litares». Madrid. 1764. tomo 1. PP. 19. 35 y 36.
Ibídem, tomo 1, p. 57. Dada por el Rey Felipe III en Madrid.
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Inventariosde losbienesdeMilitares en el ReinodeGalicia, dondediceli-
teralmente:

«Conmotivo del abuso introducido en estaciudadde hacersepor la
Justicia<)rdinarialos inventariosde los bienesquequedanpormuertede
los Militares: y en inteligencia dc todoha resueltoS. M. se guarde en esto
el estilo, y fuero Militar que ha habido en este Reyno de Galicia. y se
practica en los demás de esta Península, y Mallorca»

En 28 de abril dc 1739 se publicó una Real CédulasobreTestamentos
Militares, queen realidades la primera Ordenanzapropiamentedicha t2

Las razonesquese admitenpara su publicación:

«Dar regla tija e invariable en el modode las disposiciones testamen-
tariasde los Militares. ú otras que tenganfimerza de ultimasvoluntades.
como los abintestatos,que frequenternentesucedenen mis Exercitos,y
Tropas;y siendoel Testamentoel instrumentomassolemnequeotorgael
hombre,como que se dirigen susformalidadesá la mas constantecerteza
de su última voluntad.á que por no permitir las Campañas,y funciones
dic guerratan unidasformalidadesen los Militares,íes dispensael Dere-
cho.minorándolassegúnla necesidad,y estrechezde las ocasiones,para
que por hallarsetan heroycamenteocupadosen mi Real servicio, no
mueranen abintestato,se hace mas precisoestablecerla referida regla
fija...»

Consta(le 12 artículosque resuelventodas las situacionesen que se
puedeencontrarcl Ejército enestamateria.Los sieteprimerosse refierena
los militares de cualquiergrado y condición,y loscinco últimos a los Co-
misartos,Ordenadores.Contadores.ComisariosTesorerosu otros depen-
dientesde la Intendencia.

Sin embargoestaOrdenanzapareceserque no tuvo la eficacia quese
esperabaa pesarde lo acertadocon queestabalegisladotodaslas causas
sobre bienesde militares. Por eso en 3 de mayo de 1742 se publica una
Real OrdensobreTestamentosy abintestatosde los Militares t3 En ella se
anulala publicadaen 28 de mayo de 1739dandocomorazoneslos perjui-
cios queorigina en la prácticay los inconvenientesqueproducesuobser-
vancia tanto en el servicio como a la profesión militar

Con todo, estedecretono sc pusoen observancia,por lo que el 25 de
marzode 1752 apareceotro t4 diciendoquehabiendosuscitadovariasdu-
das y competenciaspor partede la JusticiaOrdinaria en el cumplimiento
del Decretode 3 de mayo de 1742,no estandopor estarazónen observan-

Ibídem, tomo ív. p. 38.
12 Ibídem, tomo ív. p. 165.
‘~ Ibídem, tomo tv. ~s223.
« Ibidem. tomo IV, p. 429.
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cia. mandaformar unajunta deMinistros Militares y asesoresdel Consejo
de Guerray de Ministros del Consejode Castilla para examinaren pro-
fundidad todo lo concernientea Testamentos,Abintestatos,Inventariosy
particionesde bienesde los Militares que fallecen,proponiendoregla fija
quedeberáquedarestablecidacomo ley inviolable.

En esteDecretose anulaenteramentela Ordenanzade 28 de abril de
1739 y se mandóobservaren adelantela antiguacostumbredeque los Mi-
litares usasende sus Privilegios y Fuero al tiempo de hacersustestamen-
tos, no sólo estandoen Campañasino tambiénen otrascircunstancias.

Llegamosal año1768 en quese publicanlasOrdenanzasde su Majes-
tad parael Régimen.Disciplina, Subordinacióny Serviciosde susEjérci-
tos dc 22 deoctubreen cuyoTitulo II, tratado8:>. capitulo XI regulatodo lo
concernientea testamentos ~.En sus20 artículossedan mayoresámbitos
al Testamentocastrense,facultandoa los militares paraotorgarlodóndey
cuándolo tuvieranpor conveniente,utilizando su forma especialaún en
las ciudadesdondehubieraescribanoy en todo tiempo,ya fueseen pazo
en guerra.

Esta ordenanzaestuvo vigente hasta la aparición del Código Civil
en 1888 pero reguladapor numerososRealesDecretos.RealesOrdenes,
Circularesdcl Consejo.RealesCédulas,Ordenesdel Consejoy Ordenes
del Ttibunal Supremo.

El Código Civil volvió a restringirel uso del TestamentoCastrenseal
tiempo de guerra,o cuandoel Ejército se encuentreen el extranjero, ha-
ciendo desaparecerel privilegio queen su otorgamientogozabahastaen-
toncesel personalmilitan A partir de la publicaciónde dicho Código, la
existenciadel TestamentoMilitar, como dice Martínez Fuset ‘§ quedóre-
ducidoa unarazónde necesidadparaaquellaspersonasque,decercao de
lejos,siguiesenlas vicisitudesdeunacampañay se encuentrenexpuestasa
sus peligros.

Por ello elTestamentoMilitar ha dejadode serun beneficioconcedido
comoantiguamente.a determinadaspersonas(militares)o a unacastao li-
naje (caballeros)y seconcedeactualmentea cuantasformen partede un
Ejército en tiempo de guerra.seano no mnilitares: y no por su condición,
sino por la situación especialen quesc encuentrany los riesgosy penali-
dadesque le rodean:circunstanciastodas,que imposibilitan la total apli-
cación en el Ejército de la legislación común en materiadc testamentos.

Entramosya en el estudiode lo queconstituyeel objeto principal de
estetrabajo:dar a conocerla actitud de los oficiales de Carlos III ante la
muertey cuáleseransus sentimientosreligiosos.

La redaccióndel testamentose mnscrmbe.en la perspectivacristianade

vAllAs oto. A.: «Ordenanzas de su Majestad...». Madrid, 185<). tomo 3.>. p. 619.
¡6 MARTíNEZ Fi srm. Lorenzo: « El Testamento Militar», 1935, p. 43.
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«unabuenamuerte»,en la medidaen queel fin del testamentono es tanto
arreglarsusasuntospersonalescomoproveerlas condicionesde sepultura.
asegurarselas oraciones,etc.

Todo lo cual noslleva aintentaranalizarla religiosidady laactitud del
hombreante el problemade la muerte ‘~.

III. CLAUSULAS DECLARATORIAS

3.1. Preámbulo: Fórmulas de inicíación

El testamentose inicia conunaseriede fórmulasde carácterespiritual,
vienea constituir el aspecto«menospersonal»del mismo.Los Testamen-
tos Militares consultadosprocedende casi todaslas regionesespañolas,
incluidaslas plazasafricanasy partede las colonias,y es mayoritariala
presenciade unainvocacióndivina inicial. En la mayoríade los testamen-
tosestafórmula inicial figura en un 56,6 %: «In Dei NomineAmén»,o «En
el Nombrede Dios Todopoderoso.Amén~> Deforma másrara y escasa;«En el
NombredeDtos Padre, deDios ¡lijo y de Diav Espíritu Santotres personasdis-
tintasy un solo Dios verdadero,y de la siempreVirgen María Madre deDiosy
Señoranuestra» ~, o «En elNombredeDios Todopoderosoy de la gloriosísinia

“ Los trabajos realizados sobre este tema de la historiografía Irancesa y española pue-
den verse en: VOvELLE. M,: «Pieté baroque y dichristíanisation en Provence an XVIII sié-
cíe». París,, Seuil, 1978; «Les altitudes devant la mort: problemes de méthode. approches et
lecture differents», Annales, 1976: Vovrií±E.M. ayee Gáuy: «La morí e lau-delá en Provence
daprés les autels des -áme~ du Purgatoire (XVe XXe siéclesw. en AESC, 1969: LLORUN. F.:
«Les hommes en la mort en Anjou (aux XVtle et XVllte siécles»>. Mouton-París. La Haye.
1971: Dn.t:MeÁts, i.: «La mort des pays de Cocagne». Paris. 1976: Demographie e mentalités:
oLa mort en Anjou (XVIIe-XVIIIe siécles»>. Annales. 1972: ARIEs, P.: «Lhomme devant la
mort», París. 1977: «La muerte en Occidente». Barcelona, 1982: CIJAUNO. P,: «Mourir a Paris
(Xvle, XX’lle et Xvlllc siécles». Annales (1970): «La mort a Paris. xvi. XVII. XVIII siécles»,
Paris. 1978: FAnRE, R.: «La rnort au siécle des Lumiéres», Lyon, 1978: CRo¡x. A.: «La Bre-
tagne. la vie, la rnort. la ¡ti», Paris. 1981, Fn España las aportaciones ya citadas en los 1 y II
Coloquios de Metodología Histórica Aplicada de Santiago de Compostela, olas contenidas
en la «II istoria social de Galicia en sus fuentes de Protocolos», Debiendo ser citados, igual-
mente, estudios como los de RoDRÍUt;rz SÁNCHEZ, A.: «Morir en Extremadura», Una apro-
ximación, Norva. 198<): MARTÉNEZ GTE. E «Actitudes ante la muerte en el Toledo de los
Ausirias». loledo. 1984: LÓPEZ. R.: «Oviedo: muerte y religiosidad en el siglo XVIII (Un es-
tudio de mentalidades colectivas)». Oviedo. 1985: M. REDEn CÁDo\v: «Morir en Málaga.
Testamentos malagueños del siglo xvíím». Málaga, 1986: A. PEÑAITE 1 RAMÓN: «Testamento
y Buena Muerme (Un estudio de Mentalidades en la Murcia del siglo XVIII»>. Murcia. 1987:
DE A Pssct:A SÁNd:HEZ. Maria José: «Actitudes anw la muerte en el Cádiz de la primera mu-
tad del siglo XVIII. Cádiz, 1984: Rívás ALVAREZ. José Antonio: «Miedo y Piedad: Testamen-
tos sevillanos del siglo XVIII». Sevilla. 1986.

‘> Archivo G.> Militar. Leg. 1167 (Monte Pío). lestamento hecho en Madrid. 4-1-1771
por cl Ten en te del Regimiento dic Cialicia. Bernabé Ramírez de la Pi 5cm a.
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Virgen María subenditaMadrey SeñoranuestrapreservadadeAbeternode la
culpa original en el primeroynsttanttedesu purisimaser natrural amen»

E incluso excepcionalmenteel del Marquésde Torreeuso,don Fran-
cisco Cacharolay Casteivi.Mariscal de Campo:«En el Nombredel Padrc
del Hijo, y del Espíritu Santotres personasdistintas,y un solo Dios verdadero.
Cuya fe recibí en el SantoBautismo,confiesoen mi vida, y quiero de/ende>:y
confirmar en mi sangrehasta la hora de mi Muertc< segúntodo lo quecrec< x
confiesanuestraSantaMadreIglesia c-athólica, apostólicaRomana,en losnon¡-
bres deJesúsy’ María, concebidasin pecadoorigincil en el primer instantedesu
sermi esperanzaen losnombresdelosSeñoresSanLuis SanFrancisco, y de to-
dos los Cortesanosdel Cielo» 20

En algunosla invocaciónse haceen el nombrede la SantísimaTrini-
dad,y así,sea cual sea la fórmulautilizada,quedaclara la petición de fa-
vory auxilio hombre-Divinidadcon íuecomienzael documento.El testa-
dor sepone,pues,ineludiblementeen manosde Dios o laVirgen. a la hora
de redactarsus últimas voluntades.

En los 31 Testamentosquecarecende invocacióninicial se apreciala
presencia(le la obligatoriedadque teníancíe testarlos militares. Todos
ellos comienzandirectamentecon los requisitosseñaladosen las Orde-
nanzas.en el artículo 18 2t dondedice queel militar deberádeclararsu
nombre,filiación, estado,deudas,etc.

Así vemoscomo el oficial AndrésRodríguezcomienzasu testamento:
«Sepanquantosestaescripturadc Podervieren, comoyo Don AndresRodriguez
thenientecoroneldeInfantaagregadoalEstadoMayordela ¡‘loza deCeutaresi-
denteen esta villa, hijo legitimo, y de legitimo Matrimonio de..» 22 el resto de
los testamentosindicadoslo hacende forma similar

La creenciaen la SantísimaTrinidad,Encarnacióny «detodoslos mis-
terios»de la SantaMadre Iglesia lo encontramosenla mayoríade los Tes-
lamentosen que figura la profesiónde Fe. La fórmula másgeneralizada:

«creyendo como firmementecreo enel Alto, e incumbradoMisteriode la
SantísimaTrinidad. Padre. Hijo y Spiritu Santo,tresPersonas distintasy
un solo Dios verdadero,y en todo lo demásque tienecrehe. y confiesa
nuestra Santa Madre Iglesia Catholica, bajo cuya lee y crehenciahe
vtvido, y protesto dc vivir y morir como tiel Christiano» 23,

A vecesestafórmula seampliacon la cuestióntan presenteen la época.
de la InmaculadaConcepciónde María:

AGM. I.cg. 1169 (M. Pío). Testamento hecho en Lucena. 30-II -1771. por el léniente
~lelRegimiento de Galicia. José Ortega.

2» AGM. Leg. 1161. (M. Pío). Testamento hecho en Valencia. 5-7-1764.
2< vAl .1 Edí E[.o: «Ordenanzas dc 5. M,» 3.» tomo, tratadio VIL título Xl. p. 640.

ACM. Leg. 1173 (M. Pío). Testamento hecho en Estepona, 20-5-1775.
23 AGM. Leg. 1183 (M. Pío). Testamento hecho en Alicante, 26-3-1784. p<r el Capitán del

Regimiento de Murcia. Fernando de 1 lerrera.
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«,. creyendo. y confesando,como cíectivanientecreo, y confieso en el
Alto, e incomprensible Misteriode la BeatísimaTrinidad. Padre.Hijo y
Fspíritu Santo,tres personasdistintasy un solo Dios verdadero:y en cl
Misterio de la l’urissima Coneepcion de Maria Santissima. Madre de
Dios y Señora Nuestra, y en todos los demas Misteriosy Articulos. que
tiene, enseña, cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia. Catholica.
Apostolica Romana,bajo de cuia fee y creencia he vivido y protexto
mori ri» 24

3.2. Estadode salud del testador

Resulta importanteconocery comentarla saludde los otorgantes.In-
dependientede quela salud infiuya o no en lasdisposicionesreligiosas(te-
mor a unamuertecercana),esnecesartoconstaren quécondicionesseen-
cuenttael testadora la hora del acto jurídico.

Interesaseñalarla existenciadc un 29.5 % de testadoressanos(85 dc
288 testadores).Puedeestar enfermo por causasnaturales, siendo un
172 % (50 testadores),o muy grave, un 46,6 % (134 testadores)y sólo lo
haceun 2.7 % (ocho testadores)estandocon achaques.

Cttadro 1
II,.N.

Olictales sanos 85 29,5
enfermos St) ¡7,3
muy graves t34 46.5

- con achaques 8 2.8
No figura II 3.8

Comose ve.el porcentajemásalto pertenecea losqueotorgabansutes-
tamentoestandomuygraves,próximosa morir Creemosquedadala mo-
vilidad delos Regimientostanto en la Penínsulacomo fuerade ella,lo más
indicadohubierasido tenerprevenidoesterequisito legal.Algunos no les
daba tiempo a otorgarlo y dabanu n poder a su mujer. para qtíe a su
muerte hiciera el testamento.Así el tenientecoronel Baltasar Villalba,
estandoen Esteponacon el RegimientodeInfanteríadeToledosepusore-
pentinamenteenfermodemadrugada,llamandosumujerurgentementeal
cirujano,capellány un cabodel Regimientopara quefuerantestigosde su
última voluntad:

ordeno en esta lorma mi poder para testar. valiéndome de las faculta—
díes Militares que por Ordenanza me concedenpor ser aora al amanecer

24 AGM. Leg. 1 It) (M. Pío). Testamento hecho en Madrid. 19-4-1768.. por cl Teniente

(icneral. Francisco Rubio Peñaranda.
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de estedia que prontamenteno podra traerseescribanoy estaen emi-
nentepeligro de mi pronto fenecerpor lo cual doi todo mi podercurn-
plido...» 25

Todosaceptabanla enfermedady manifestabansu conformidadconla
voluntadde Dios:

«Hallandome,como me hallo de enfermedadcorporal con que su
Ma ¡ estada sidlO servido de regalarme»2»

«Hallandomeenfermo en cama de enfermediadnatural que Dios
NuestroSeñorfue servidlo <¡arme»27

Sólo hemos encontradotres testamentosotorgadosantesde salir de
viaje «en expedición»:

«,.. estando,como estoyparahacerviaje enestanuevaexpedición,quelas
tropasde 5. M. hacen,y bueno,y con salud quedoy graciasa Dios » 2>

Los otros doscasosse refierena dosoficialesdel Regimientodel Rey de
guarniciónen Manila queseembarcaronenla fragataSanPedrocon des-
tino a Acapulco,naufragandodicha fragataen aguasdel Mar dela China

(junio de 1782) 29

Algunossonprecabidosy hacenel testamentopor lo quepuedapasar:

«Quandodeestemundofuere, y porque es hora dudosa la ultima
quieroestarprebenidodisponiendoestepapelen la formaque el Rey ha
dadofacultada todoslos Militares y <le quepuedantestarsinsermenester
de escribano..,»

Interesaseñalarotros dosrasgospresentesy significativosenlos testa-
mentos:la «capacidadpsíquica»o legal paratestany la «aceptaciónde la
transitoriedadde la propia vida».Puestoque,como es lógico. el testador
prectsa.así lo requierela ley. hacerconstarsu capacidadparatestarcomo
pasopreviopara queel testamentopuedaserválido,esdecir,aceptado.De
ahí la frecuenciade la frase:«estandosanodeentendimiento»,quea veces

2> ACM, Leg. 1185 (M. Pío). Poder hecho en Estepona. 12-l0-1785.
2<, ACM. Leg. 1169 (M. Pío). Testamento hecho en Olite en 29-6-1770, por el Teniente Co-

ronel Fernando ¡terrero.
27 AGM. Leg. 1179 (M. Pío). Testamento hechoen La Coruña en 2-1 1-1778. por cl Capi-

tán del Regimiento de León, José Ramírez.
2> ACM. Icg. 1160 (M. Pío). lestamento hecho en Sevilla en 22-4-1752. por el Teniente

General. Juan Pala ox.
2> AGM, Leg. 1185 (M. Pío). Uno hecho en Manila en 22-5-1782. por el Coronel del Regí-

miento del Rey.Juan Cencellí: el otro hecho también en Manila en 21-5-1782. por el Capitán
del Regimiento del Rey, Francisco Pérez.

ACM, Leg. ¡161 (M. Pío). Testamento hecho en Alburquerque 5-7-1765, por eí capitán
del Regimiento de Murcia, José Solen
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puederesultarmásexplícita: «hallandomegrabementeenfermoderesultas
de un valazo recividode los morosfronterizos,peroen mi libre juizio. me-
monay entendimientonaturalparatextar»~. De ahí igualmentela consi-
deracióny aceptaciónde la fugacidadde la vida. así comola precisiónde
«ponermi alma en carrerade salvación»32

3.3. Intercesores

Paradisponerel testamentocon el mayor acierto posible,el testador
nombra a unos intercesoresa los que se confía en el momento de la
muerte.Estafórmulaestárecogidaen el 57.6 % cíe los testamentos,siendo
su presenciapor regionesmuy variada pues mientrasen lugarescomo
Oránfigura en un 95 % de Testamentos(el resto estáhechoante el cape-
llán y prescindecasi cte fórmulas), en Aragón no hetuosencontradonin-
gima.

La intercesiónmásfrecuentementesolicitadaes la mariana.Se encuen-
tra en el lOO «u de los testamentosen quefigura estaformulación. La Vir-
gen aparececomo intercesoray abogadaporquees, ante todo madrede
Jesucristo.No puedeextrañarnosque se solicite la intercesiónanteEl a
travésde su Madre. El motivo aludido más frecuente,aunquebajo distin-
tas fórmulas,es: «paraque intercedaante su precíoststmoHijo el perdón
de mis culpasy pecadosy lleve mi alma a su santagloria». Se la invoca
como SobetanaReina,o Emperatrizde los Angeles.Fórmulascomo ésta:

curren al Patrocinio.y amparodeJa soberanaReynade los Angeles
Maria Santisima.MadredeDios y Señoranuestra,paiaqueintercedacon
suSantísimoHijo les perdonesuspecados»~ o estaotra:«escogiendopor
mi Abogadae intercesoraa la serenisimaReynade losAngelesMaríaMa-
dre de Dios y señoranuestraintereedapor mi con su preciosoHijo...» ~

Sólo hemosencontradola advocaciónde la Virgen como patronalocal
en Granada.a la Virgen cíe las Angustias>5; y U advocacióncíe los Dolo-
res >» y Loreto >~.

ACM. Leg. ¡ t63 (M. Pío). testamento hecho en Melilla en ¡3-9-1766. por el Subte-
mente agregado a Melilla, Juan de Tenorio.

32 ACM. Leg. 2263. (M. Pío>. testamento hecho en Murcia en 31-7-1763, por cl Capitán

del Regimiento de Nápoles, José Pérez.
ACM, Leg. ¡163 (M. Pío). Testamento hecho en Orán en 17-5-1767. por el Coronel del

Regimiento tijo de Orán. José Clou,
~ ACM. Leg. 1189 tM. Pío). Testamento hecho en (iuanaquite en 24-8-1785, por el Go-

bernador. Antonio Pardo de Figueroa.
A(iM, Leg, ¡773 (M. Pío). lestamento hechoen Granada en 26-4-1775. por el Capitán

del Regimiento de Murcia. Diego Vélez de Guevara.
AGM. Leg. 1179 (M. Pío). Testamento hecho en Madrid en 31-10-1773. por el Capitán

del Regimiento de Cantabria. Antonio Troncoro,
e ACM. Leg. 1179 (M. Pío). Testamento hechoen (Áiceres en 31-ItI-1773. por el Capitán

General. vicente Francisco Ovando.
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Ademásde la Virgen senombranabogados.Varía entreel Angel de la
Guarda,Santode mi nombre,Santosde mi devoción,y CorteCelestial.
Estaúltima es una petición bastanteestereotipada:«a los demáscortesa-
nos del cielo», «a los santos y santas de la Corte Celestial». y
excepcionalmente.«y a todoslos ciudadanosde la Corte del Cielo».

El Santo másinvocado es SanJosé,seguidode los ApóstolesPedroy
Pablo, San Francisco.SanAntonio, SanMiguel Santiagoy lostresArcán-
geles.A vecesse introducela idea de la PurísimaConcepción:«elijo por
mis Patronesy abogadosa la ClcmentissimaReynade los Angeles.Madre
Meritissima de Dios Señoramía, y de todos los Pecadores,muy amada.
concevidasin algunamanchani sombrade pecadooriginal, desdeel pri-
mer instantede su serpurissimoy natural,al GloriosoPatriarcaSanJosé
su CastoEsposo,al PríncipeArcangelSanMiguel, Santode mi Nombre,y
ademássantosy santasde la Corte Celestial» »<~

La petición de perdóny de inclusióndel alma en el Paraísosontemas
que se encuentranimplícitos en la petición de intercesores.

IV. CLAUSULAS DECISORIAS O DISPOSITIVAS

Frentea las anteriores,pertenecenya claramenteel ámbito personale
tndividual del testador

Así, para cuandoocurra el momentode la muerte, antesde entraren
las cuestionespropiasdel lugary formasdeenterramiento,resultapreciso
establecerla entregadc almay cuerpo,en un dobleplano, materialy espi-
ritual. Ello supone:la entregadel alma a Dios, «quiencon el inapreciable
tesorode su preciossisimaSangrela redimió de la esclavituddel pecado,y
suplico a su Divina Majestadse digne recogerlaen su SantaGloria para
donde fué criada» ~<>. la vuelta del cuerpoa la Tierra. «de que fue for-
mada» ~<>.

4.1. Albaceas

En lostestamentosseelige comoalbaceasa un númerovariabledeper-
sonasqueoscilande dosa seis,a los quese les da plenopoderLa familia
con frecuenciaestá presenteentre ellos 4t así como vecinos, amigos y
clero. En el casode los militares hemosencontradoque la gran mayoría.
ademásde todasestaspersonas.recurrena los compañerosdeRegimiento
y capellanes,así como a los cirujanosde los mismos.

<> AGM, Leg. 1178. lestamento hecho enValencia. en 5-5-1780. por el Comandante del
Regimiento de Sevilla. Ramón Gran de SuÉter

ACM. [cg. 1171 (M. Pb). Testamento hecho en valencia en ‘9-10-1773, por el Mark-
cal cíe (ampo. Alonso cíe villtíí~9í.

4>> I/,,de,n.
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En casi todoslos testamentosse nombranalbaceas,con frecuenciase
deja a la voluntadde los mismostodo lo concernientea misas,funeral y
demásmandaspías.El pesoespecificodel clero sedeja sentiren la mayo-
ría, eligiéndoloscomo portadoresde susúltimas voluntades.

La mediadealbaceasportestamentoes de dosa cuatro,conunaoscila-
42

cion de unoa siete,pudiendollegar en dos casosa nueve -
La mujerfigura en el 95 0/> de los testamentos,lo quedemuestralacon-

fianzadepositadaen ella, figurandocon frecuencialas expresiones:«porel
amorquele tengo»,«porla confianzaquele tengo»,«mediantela muchasatis-
fac:c:ión quetengoy experienciade su buenay anegadaconducta»~

El lugardondemásoficialesfigurancomoalbaceases en Orán,sobre
todo en los oficialesdel RegimientoFijo: seobservaunagran solidaridad
entreellos, figurandoen 20 de los 22 testamentosconsultados.Su número
oscilaentredosy tres,en la mayoríasólo eranalbaceaslos compañerosde
Regimiento.

Dondemenosse nombraa los albaceases en Madrid. De los 30 consul-
tados.18 no nombranalbaceas:seisde los cualesse declaranpobresde so-
lemnidadqueacudena formalizarsutestamentoporlaobligatoriedadim-
puesta.y por arreglarlos asuntosde su salvación.Así el Subtenientedel
Regimientode Córdoba,Joséde Sata,estandoa puntode morir, dice: «de-
seandoestar prevenido, ordeno mi testamentoen estaforma: Respectoa ha-
llarme pobredesolemnidadsin músposiblesquela corta retribución demi es-

pacía¡llilitar...» ~
Por último, el Tenientedel RegimientoFijo de La HabanaFrancisco

Cañero,no ocultasu admiraciónpor su Gobernador,diciendo:«y señalo

por misalbaceasal SeñorMarquésdela Torrct mi veneradoGobernador...»~.

4.2. La Mortaja

Contrariamentea la referenciaquehacenvariosestudiososdel tema46

en torno a explicitar la elecciónde mortajapresenteen la prácticatotali-

REDER, McOp cit, p 39: PEÑAFIEL. A: op cii. p. 70: GARCíA CARd:ET... R.: «La muerte
en Barcelona del A Régimen». Actas tIC Metodología. Santiago. p. 121

42 Como ocurre en el Testamento del Brigadier de La Guardia de Corps. don Tomas

<iastcllblanque, A G. M,: Leg. 1158 (M Pío). hecho en Teruel en 27-5-1761,
~> AGM. Leg. 1171 (M. Pío). Testamento hecho en Madrid, en2-2-1772. por el Mariscal

de Campo. Marqués de Villarreal. Antonio l)íaz-Pimienta
~ AGM. Leg. 1162 (M. Pío). Testamento hecho en Madrid. en 6-1 1-1765,
~ AGM, Leg. 1176 (M Pío>. restamento h;cho en Fuente del Morro La Habana. en

9—3-1776.
> Hemos consultado al respecto: PEÑAEtEI.. A: op. ck, p 74: l’¡~s t lA, Mi José: op it.

p. III: RivAs, Jose A. op. cii., p 34: GoNZM.t:.Z /APA. D: «La actitud ante la muerle en la
Galicia Occidental» Actas II Con. Santiago. ¡983. p ¡27: RUoER. M: op cii. cap. VIII
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dad de los testadores,un porcentajealto de oficiales no mencionanla
cuestión.Efectivamente,de los 288 testamentosconsultadossólo 130 se
pronuncianal respecto(45 %) de los cualesun 22,3 % lo dejana la volun-
tad de su mujery un 6,1 % a la delos albaceas.El restoelige el uniforme
militar, el hábito religiosoy uno el hábito de la Ordende Santiago.

De los quesolicitanserenterradosconalgún hábitoreligioso,el queva
a predominarseráel franciscano(58 casosde 78), tanto por la granpopu-
laridadde quegozaSanFrancisco,comoporla enormecantidaddeindul-
genciasconcedidas al mismopor losPapas,desdeNicolás IV hastaCle-
menteVII 48

El númerode oficialesmayoritariosqueescogenel hábitofranciscano
como mortaja.pertenecenal RegimientoFijo de Orán. De nuevose ob-
servaciertasolidaridadentreellos. El segundohábitopor ordende predi-
lecciónporpartede los oficialeses el carmelita(5), le sigueel deSantoDo-
mingo y en menorproporciónlos solicitadossonlos dela OrdenTrinitaria
y el de SanAntonio.

Sólo 12 escogeneluniformecomomortaja,cuestiónsóloexplicablepor
el sentimientode participacióncomún,de la obtenciónde indulgenciade
unospocosy la indiferencia quemuestranotros por la voluntad de ser
enterradosde una determinadaforma.

4.3. Lugar de enterramiento

Es otro de los puntoso cláusulasdel testamento.Su elecciónla hacen
la mayoríade los militares (86.5 %). Sin dudaestealto porcentajetraduce
unapreocupaciónporel destinodel cuerpo,comúnen el áreapeninsulary
colonial. La eleccióndel lugar de sepultura,en lugarsagrado,la hacenla
totalidaddelos testamentariosya seaen parroquias,conventos,Hospitales
o Catedrales.Estaforma de enterramientosiguesiendoun hechonormal
en la segundamitad del sigloXVIII. Con un comportamientodistinto ein-
clusoopuestoal producidoen Franciaen estosmismosmomentos,ya que,
segúnestudiosde Vovelle, Chaunu,etc., en el paísvecinose da, a lo largo
de la centuria un desinterésprogresivo,acentuadoa partir de 1750-1760.
por buscarel enterramientoen las Iglesias. Comoconsecuencia,es cada
vez mayorel númerode personasenterradasen cementerios,y de ahí que

~ En este sentido se pronuncian d<>s oficiales, El capitán del Regimiento de León, Juán
de León Arellano. dice: «Mandoque‘ni Cuerposeaamortajadoconelabito de la SagradaOrden
cíe SanFranciscode Isis paraganar las indulgencias».A. G M. Leg. 1179(M Pío) La Coruña.
31-7-1779 Félix Afán de Rivera, y el Sargento Mayordel Regimiento de la Corona: «ador-
nadbo con el ahíto cíe Nuestro Padre San Francisco de la regular observancia del la para ga—
rsar las itidbo Igencias que por el eslan Concedida s». A Ci M. Leg 1174 (M Pío) Toro.
24-4-1 776

~< GoNzÁtez Ltypo. D: op dr, p 128
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cuandoen 1776sepromulguela ley prohibiendolos entierrosdentrodelos
templos.,los francesespasena aceptarlocomo algo natural a’>.

A diferenciade los testamentosciviles, en los que la parroquiaes ele-
gida como lugar preferentepara reposardefinitivamente,los militares se
decidenpor diversoslugares.Así lo vemosen el cuadro:

CuadroII

NY 0/

Parroquias
Conventos
Parroquias Castrenses
Iglesias, Hospitales. Catedrales
No figura

68
52
44
71
39

24y
19.0
16,0
26,0
14,2

274

Aquí no estáincluido el porcentajede testadoresquedejanla elección
de sepulturaa la voluntad de los albaceas(¡3,5 %).

Estadiversidadde elecciónmuchasveceses motivadapor unaadapta-
ción de las circunstanciasdel lugar dondefallecen.No hemosencontrado
un solo casodondela voluntad del Testadorindique quelo trasladena su
lugar de origen.Denotaquizála dificultadqueestoentrañaríaal no saber
dondepodría ocurrir su fallecimiento. Sin embargoa cinco oficiales los
entierran en capillas propias.Se trata de oficiales quedada su avanzada
edad residíanen sus lugaresde origen, circunstanciapropicia para ser
enterradosjunto a susfamiliares.Los cinco hicieron susúltimas disposi-
etonesestandogravementeenfermospor lo quesabíanquepodíanelegir
la sepulturafamiliar Así sepronunciael Coroneldel Regimientode Soria,
JoséMerino de Guzmán,naturalde Almazán queen susúltimos momen-
tos ocurridosen el mismo Almazán desea:

«seaSepultado.sin mas fausto,pompa,ni aparato.en la Iglesia Parro-
quial de San Pedrode estavilla de quesoy feligres,en la capilla dotada.
quemi familia tieneenella,acuillo efecto, y parasu logro pido, y quiero
sepida la licencia correspondienteami Sobrino don Manuel Antonio
Ma rqtíés de Magra.vecino de estavilla. unico Patronodeella»

La Parroquiaes sin lugar a dudasel lugar preferentepara ser ente-

~> Debido a que la cuestión había dejado ya de ser religiosa para pasar a ser un pro-
Nema cíe salud pública (GoNzÁEEZ Lupo. D,: op cii, p 128) lódc, lo contrario ocurrio en
España, sin que consiguieran valer los decretos deCarlos III de 1787 y de Carlos iv de 1804,
imitando el francés de ¡776. teniéndose que esperar a 1833 para que las disposicinnes guber-
namentalessc apliqueny los difuntos vayan de form a n~asiva a los cern enten os
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rrado. Sin descartarcl motivo económicoqueapuntaPeñafiel~ creemos
una razónmásjustificadaentrelos oficiales,la vinculaciónexistenteentre
feligresesy Parroquiaen diversospuntosgeográficos,ya que a la Parro-
quiase acudíaparatodo tipo de servicios,desdeel momentodel bautismo
hastala muerte.Con ello precisamentese relacionala petición frecuente
de los testadoresde serenterradosen la Parroquia«de dondesoy parro-
quiano, dondedevoser enterrado..»5t Este hechoen Madrid indica el sen-
tido vinculantecon la Parroquia:»... y sepultadoen la Iglesia Parroquial de
SanMartín dondealpresentesoyfeligres,u en la dedondefueseal tiempode mi
fallecimiento» 52

En otrasocasionesaunqueel deseoesserenterradoen un Convento.el
vínculo con la Parroquiaquiereconservarse.como por ejemploel mani-
festadopor el Capitándel Regimientode Flandes.Antonio Correch.al ex-
presarsu voluntaddeserenterrado«enel ConventodeReligiososCarmelitas
Descalzasde esta Ciudad; con el acompañamientode la SantaCruz y parro-
quia» ~

La ParroquiaCastrensees otro de los lugarespreferentesentrelos ofi-
ciales. Observamosquemuchasde ellasdependende los HospitalesMili-
tares.como sonloscasosdeMálagay Cádiz.por lo queal morir eranente-
rradosallí.

En Madrid habíadosParroquiasCastrenses:la del Buen Suceso,don-
de ademásde los oficialesresidentesenMadrid: <«deviendosersepultadoen
la Parroquia del Buen Sucesopor ser Parroquia destinadapara los Milita-
res») ~, se enterrabanlos que estabande paso»: y la de San Martin. En
esta solicitabanserenterradosalgunosde los militares pobresaunqueno
pertenecierana ella, es el caso del Tenienteretirado de inválidos, Fer-
nandoRamos,que aunquesanoprevienesu forma de enterramientote-
niendo en cuentasu pobreza:«se halla pobre cíe solemnidadsin bienesni
otrosejéctosalgunosdequepodertestarpor lo qualpidey suplicaalseñorCura
de esta o su lugar Thenienteque esofuere de la Iglesia o Parroquia de San
Sebastiandeestacortededondeal presenteesparroquianoó a eldondelofuere
al tiempodesu¡hílecimiento le mandenenterrar en el parage sitio y lugar sa-
grado quejhesesuvoluntad» 5~. En el mismo sentidosepronunciael Subte-

»‘ Pn~á}wt, R.: «Testamento:.,.». op cii, p. 94.
>‘ AGM, Leg. 1181 (M. Pío).Testamento hechoen Valencia. en 23-11-1779. por el (Sobe,-

nador de la misma, Nicolás Pineda
>~ AGM, Leg. lISO (M. Pio). Testamentohechoen Madrid, en ¡ 1-10-1764. por el Coronel

[)irector de la Acequia del Jarama, CarlosWíte
» AGM. Leg. 1170 (M Pío). Testamento hecho en Cartagena.en 1-12-1772
>~ AGM, Leg 1167 (M. Pío) Testamento hecho en Madrid. en 3-1-1771, por el Capitán

del Regimiento de Soria, Ambrosio Paunar
» Es el caso del Capitán del Regimiento de León. José Ramírez, con residencia en La

Coruña.tuvo que trasladarse a Madrid donde murió siendoenterrado en la Parroquia del
BuenSuceso. AGM. Leg. 1179 (M. Pío). La Coruña.en 2-11-1778.

>< AGM. Leg 1163 (M Pío) Testamento hecho en Madrid. en 20-12-1762.
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nientedel Regimientode Córdoba,Joséde Sata:«Respectoa hallarmepobre
de solemnidadsin masposiblesquela corta retribución de mi espadamilitar
Mando que mi cuerpo cadaversea enterradoen la Iglesia Parroquial de San
Martín destacorte, bajoculo comprehensionestadho GuarteLy quandoloscor-
tos muebles,y Militares prendasquetengono alcancepara ello, suplicoal R. P
AbadSubpriory Thenientesdedha Parroquia lo mandenhacerde limosna,se-
gun lo hacencon los pobres della» ~.

El casode Orán merecetenerseen cuenta.Todos los testamentos(que
son 22) señalansepulturarepartiéndoseentre la Iglesia Mayor, el Con-
vento de SanFrancisco(15 mandanserenterradoscon esehábito)y Parro-
quia de Orán que debía ser la Castrense.Pareceser que los oficiales del
RegimientoFijo deOránteníanestipuladaunacantidadparalosgastosde
entierro,sufragios,etc. Así lo atestiguael Capitánde dicho Regimiento.
Antonio de Castro,cuandoestandoen Almería y ponerserepentinamente
enfermo, reclamó dicha cantidad: «Declaro que como Capitan del Ñexi-
mientoJ?xode Oran, dondeheservido,devecontribuirsemepor dho Raimiento
con la cantidadestipuladapara mi entierro, en cuyosupuestollegado el caso
demijóllecimientolo noticiaran misalbaceasal Cavallero CoroneldedhoRexi-
mientopara que haga Remitir a poderde dhosmis albaceasla dha cantidad
para los gastosde mi entierro, lo qualdeclaropara queconste»~.

4.4. Entierro y honras fúnebres

Estasdisposicionesnosadentranun pocomásen el campodelas dcci-
stonespersonalesdel testador

Tenemosbastantecompletaslas referenciassobreestetema graciasa
las actasde fallecimientode los oficiales.No todoslos testamentosespeci-
fican de cómo quierenqueseasuentierro y creemosqueen muchoscasos
no podíanpreverun asuntodel quevejan lejos o no sabíandonde podía
ocurrtr Sonlas actaslasque nosdannoticiasde loque fue realmentey de
cómo sucedió.Unos escogíanunaclasedeexequiassegúnsuscapacidades
económicasy otros lo dejana la voluntad de susalbaceaso como hemos
dicho ni lo tienen en cuenta.

Sólo mostraremosalgunoscasosen quelos testadoresquierenquesea
lo máshumilde, pobreo sin pompa a pesarde su capacidadeconómica.

Pedrode Lagraba,Capitán del Regimientode Sevilla, agregadoal Es-
tado Mayor de Valencia quiere que: ~<mientierro se haga decente,pero stn
¡bustoalguno,sin asistenciadela Metropolitanadeestaciudadyponiendoraye-
tas en la Puerta de la Iglesia de mi entierroy en la de la casade mi moradasin
armasalgunas»~‘>. JoséAguiar,Coroneldel RegimientodeMilicias deSan-

~‘ AGM, Leg. 1162 (M. Pío>. Testamento hecho en Madrid. en 4-12-1765
~< ACM. Leg 1180 (M Pío) Testamento hecho en Almería. en 26-5-1781
~< AGM. Leg 1167 tM. Pío). Testamento hecho en Valencia. en 18-8-1770
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tiago. aunquede forma másbreve,tambiénse expresaen términosseme-
jantesal disponersobretodolo relacionadoconsumuerte:«en quantwa lo
Pio del Alma,prohibo todogenerodePompapor c:onsiderarno serelfin prin ci-
pal desusalvacion»60 Otro oficial Lleva sudeseode humildada suprimir el
entierro.Así el Tenientedel Regimientode León, JaimeFabrego:«Mando
quemi cuerposedepositeen la Iglesia en quemehubierededar sepulturaque
no quiero la vanidadde entierro publicoy para el cuerpopresenteen casay lo
mismoynter esteen Deposito,solo sedeveranponerquatro velasde quarteron
cada una...»

Un dato muy curioso quedetallael Capitan del Regimientode Bruse-
las, Pablo Enríquez.natural de Narbone y Gobernadorde Monterrey
(Orense),es el relativoa misasy ofrendasdel entierrosobresutumba:«So-
bre la caja o tumbade dondeseapuesto>’ llevadoa dha Iglesiasepongami ¡¿ni-
formeenteroquetengodeial GovernadordesstacitadaPlazaqueasistaamien-
fierro tercioy cavode a doceSeñoressacerdotesínclussoel Pan-ochodesstadha-
villa, quedigancadaunosu missarezada inclusolas cantadasquesemeofrende
a cada acto con el pan vino y carne, segunseacostumbraen estadhavilla; y lo
mismoseagacon el pan vinoy luzsobremisepulturapor el añoy dia de mifa-
llecimiento» 62 Estedatolo cita Barreiro 63 y aunquedice queel Sínodode
1764 se haceeco«dela loable antiquisimacostumbre»de realizarun deter-
minado númerode oficios y «encada uno de ellossuofrendadel pan, vino,
carneo cera», no hemosencontradoreferenciaen ningúntestamento,pu-
diéndosepensarqueesta costumbreseguíapresentesólo en puntos de
Galiciay Asturiaso, porlo menos,no estabadifundidaentrelos militares.

4.5. Misasy sufragios

El testadordel siglo XVIII incluye entresus dispostctonesreligiosasla
peticiónde misasque hande ofrecerseparala salvaciónde sualma. Con-
trariamenteal casode Murcia 64 en que el 86,2 % de los testadoresdejan
especificadaslas misasquedesean,y del 83,8 % de Cádiz 65 los testamen-
tosconsultadosnosdanun índicede un 40 %, los queindicanel númeroo
el deseode sufragios.Creernosquealgunosno lo hacenconstarpartepor
no contarconmediossuficientesparaello, partepor depositarunamayor
confianzaen la esposao en los albaceas,a cuya disposiciónsuelequedar
(16 0/ y 7 %, respectivamente).

AGM. Leg 1178 (M. Pío). Testamento hecho en Santiago. en t-l [-¡777.
6) AGM, Leg. 1178 (M. Pío) Testamento hechoen Coruña. en 22-7-1775
62 ACM. Leg 1177 (M Pío). Testamento hecho en Monterrey(Orense>. 18-12-1777
63 BARREIRO. B.: «La Nobleza asturiana..».op cié. p. 45. y «El sentido religioso...».op. cié

p, 191
~ PEÑAHrL A: «Testamentos...~>, op cié
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El númerode misas a celebrarpor el alma del difunto oscila en una
amplia gama.motivada,a veces,por la escasezde medioso por la abun-
dancia de los mismos.

Encontramosasí,desdeseis misas,en un solo caso66 hasta 1500 ~,

¡ambiénen un solo caso.Comparándolocon otros puntosgeográficost
la cifra máxima nosparecediscreta,sin poderprecisarel por qué de esta
diferenciatan notable,ya quelos oficiales quedesignanun númerosigni-
ficativo de misaspertenecena un nivel social y económicoalto.

Por otra parte,segúnPeñafiel<~. conformeavanceel tiempo,y anteel
desmesuradoaumentode sufragios.seirá produciendounasaturaciónque
originaráunagranlentitud en su realización.De forma quelos testadores
pedirána sus albaceasque los sufragiosse (ligan «lo maspronto quepue-
da» 7o~ En el mismo sentidose pronunciael Capitándel Regimientode
Granada.agregadoal EstadoMayor de Barcelona:«luego de sequitmon
obit, y los mesprestsia possiblemesian ¡eras dix, y celebrartres teniasde cari-
tat» 7t

¡lay otra forma entrelos testadoresno muy habitual pero tampocoex-
cesívamenterara de solicitar misas y sufragios. Esta es la de dejar a su
alma por herederade todossus bieneso de partede ellos ~.

Así la cláusulade herenciade FranciscoCaracholay Castelvi,Mar-
quésdcTorrecurso—entreotros títulos—,y Mariscal deCampo,contiene
la siguientedisposición:«Yla remanentequinta parte quierose conviertaen
cclebraciioncíeMtsasrezadas,con limosnadcquatrosueldospor cadauna, cele-
bradoraspor mi Alma, a la quenombropor mi legitima, y universalheredera,
por no tener como no tengoHerederosforzosos.Ascendientes,ni Descendientes

De forma másbreveel BrigadierAntonio Braudot,Tenientede Rey de
Gerona,nombra:«Herederoa Dios nuestroSeñory a míAlmaqueriendoque
lo quesobrarc> de dichosQuinientosPesosantiguos~pagadasmisexequiaso Fu-

<> Di tA PAscuA, Mi’ José: «Actitudes...», op ch
66 AGM. Leg. 1174 (M. Pío) Testamento hecho en Burgos, en 21-5-1766. por el Goberna-

dor del Castillo de Tuy. Francisco de Miera.
67 AGM. Leg. [¡59 (M Pío) Testamento hechoen Madrid, en ¡7-34762. por el Alférez

de Reales Guardias Españolas,Joaquín l)icastillo. conde de la vegadel Pozo.
>< véase el caso de Murcia donde el número más elevado es de 7.000(PEÑM¡EL: op. e/tu,
¡32): (:ádizde 11000 (PAsCUA: op eL, p. ¡90): Sevilla. 3000 (RivAs: op cit, p 76)
‘< Pi ÑAI tEL. A,: «Testamento...». op cir, p ¡32
~» AGM. Leg. 1179 (M. Pío). Testamento hecho en Tortosa. en 23-9-1780, por el Capitán

Agregado a Tortosa, Francisco Chavarro.
~‘ AGM, Leg. ¡¡79 (M Pío) testamento hecho en Barcelona. en 18-8-1763,
72 MALDONADO J. y FERNÁNDEZ 1)14. ToReo: «Herencias en favor de[ alma en el Dere-

elio español» Madrid, ¡944 REDER, M.: op e/tu: MARTtNEZ PEREDA. M,: «Reflexiones jurídi-
cassobre la llamadasucesión a favordel alma»,Anales de la AcademiaMatritensedelNo-
tariado.7 (1953).

~ AGM. Leg 1161 (M. Pío). Testamento hecho en valencia.en 5-7-1764
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nerales~ meseatíhecho celebrarpor cUchasmis albaceasmissasbaxaso reza-
das»~.

Las fundacionesde mtsas,creadasen los paíseseuropeosen la Baja
EdadMedia, en función de las institucionesde SanAgustín.dejandouna
partedesusbienesparaobrarenbeneficiodel alma,vana sermuyescasas
entrelos militares.Sólo hemosencontrado10 casosen quepartede la he-
renciala dejanparafundarmisas.Creemosqueestacarenciano esdebida
a cambioso transformacionesen la sensibilidadreligiosa,sino más bien
en funciónde unaseriede circunstanciasrelativasa la situacióndelos mi-
lita res.

Estas fundacionesrequeríangarantíasde perpetuidadpor lo que en
muchos casosse hacían a costa de bienesvinculantes,su ejemplo es el
casode PantaleónIbáñez,casadocon una sobrinadel Marquésde Marce-
nado.Tenientede ReydeValencia: m.. fundodesdeaora unaAdminístracion

npre unidosy agregados(susbie-
Memoriaperpetuaa la quequiero vayansteí

oes) lc’s conviertany apliquendichossusAdministradorct,y Patronosen hacer
decir y celebrarante tododocemisasrezadastodoslosañosperpetuamenteuna
en cada¡nes con limosnadequatro realesde velloncadauna en la capilla demi
casa en la Iglesia dedicho lugar cíe Sidónpor mi alma» ~

PabloEnríquez,Gobernadorde Monterrey(Orense)es másmodestoy
solo pide: «una misa sobremi sepulturapor el año y dia cíe miJállecimien-
tO>~ ~

Se comprendeasíel númeroreducidode otorgantes.Las fundaciones
de misasperpetuasexigen una economíasaneadano siempreal alcance
de todos, cuestión abordadaen lo que se refiere al siglo XVIII por
P. Rivas ~.

4,6. LasMandasPias

4.6.1. Mandas Píasforzosas

Basándoseen las «cuotaspro ánimo>.’, obligatoriasen la EdadMedia y
aplicadasal bien del almadel difunto. seempezóa considerarobligatorio
por partedelos legisladoresmodernosquetodo testadortuviera quedejar
algunacantidadparadeterminadasobrascíecaridad.Estipulándosecomo
tales,especialmente,las referentesa la limosnapor los SantosLugaresy
Redenciónde Cautivos ~.

~ AGM. Lcg ¡164 (M. Pío) Testamento hecho en Gerona. en 5-7- t767.
‘> A(iM. Leg ¡¡62 (M Pío) k-stamento hecho en Valencia. en 25-2-1766
76 AGM. Leg ¡¡77 t M [‘lo) Testamento hecho en Monterrey (Orense). en ¡ 8-12-1777.

RiVAS. J A: « M icrto y Piedad. o. ojt e/tu p ¡97.
1>1 ÑA¡ ti t - A: «Testamento.».op cit, p ¡SI
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En los TestamentosMilitares especificanla limosnaa aplicaren este
sentido194 de 280, es decirun 67 %. De éstoslo dejana la voluntadde los
albaceas16. o sea8 04 yel restosólo dicequesedenparaesefin la limosna
acostumbrada.

La cantidadasignadavaríaen importey moneda.La máscorrienteson
los realesde vellón, algunossueldosy pocospesos.La cantidaden reales
oscila entre uno y seis, siendoel másalto el de 10. Teniendosiempreen
cuentaque normalmentese consignadicha cantidadpara dividir entre
ambasMandas.

Todo ello, pues,comoayudaa la expansióny defensade la fe católica.
ya que, efectivamente,la necesidaddel rescatede cautivosfrentea la acti-
vidaddecorsariosy piratasberberiscos,la amenazaexperimentadaen este
sentidopor las zonascosteras,los peligrosde la navegación,las continuas
escaramuzasen lasposesioneso fortalezasafricanasespañolas,serianmo-
tivos másque suficientesparaello ~<>. Efectivamente,los oficialesde Orán
son los quemayoritariamenteconsignanestalimosna(17 de 22) con 6 rs.
de vellón casi todos.Sólo dos lo dejan a la voluntadde su mujer

Sin embargolos oficialesde las demásPlazasAfricanas.Ceuta.Alhu-
cemas.Melilla y Peñónde Vélez de la Gomera,en un total de 14. sólo cua-
tro señalanla limosna.No nosexplicamosestafalta desensibilidadanteel
problemadeCautivosya quede los 14 oficiales,seiserande Ceuta.dosde
Melilla y uno del Peñónde Vélez de la Gomera.

4.6.2. Otros LegadosPíos

IgualmenteexistenotrasclasesdeMandasPíasde caráctermásespon-
táneoy concedidaspor una sola vez. Su estudioresultatambién intere-
santey significativo para unamejor comprensióny actitudesen general.

Interesaseñalarsu escasafrecuencia,sólo siete de los 288 testamentos
(un 24 %). sin contar los pequeñoslegadosa familiaresy criados.En oca-
stonessebuscaquelos receptoresde mandaso legados,porprosaicosque
estossean,aportenacambiolas correspondientesOracionespor sualma:
úAsi mismoquiero quesi mi sobrinito, o sobrinita inmediatospobresquees mt
voluntad queseleden otras doscolchonescon quatro sabanasy almoadasco-
rrespondientesy quemeencomiendena Dios» 80, Ocupaun lugarintermedio
entrelo propiamentefamiliar y social,la consignaciónde mandasy lega-
dosa criados,traducidasnormalmenteencantidadesen metálicoy ropas:
«Mando a Rc¿fael Carredaroy Corcheami Page treinta pesospor una sola
vez»6<; «Dcxc> y lego a AntonioBerthomen mi criado toda la ropa de mi uso, a

Ibídem p 153.

>“ AGM. [cg. ¡¡67 (M Pío) Testamento hecho en Madrid en 3-1-1771 por el leniente
del Regt<> cíe Galicia. Bernabé Ramírez de la Piscina

>‘ AGM. Leg. ¡ í66 (M. Pío). Testamento hecho en Barcelona en ¡7-8-1770porel Capitán
del Regto Espai~a,FaustoEspaña
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exceptiondelgrandeun¿/¿>rmepor la buenavoluntadquele tengoy en atencion
a lo bien quemeha servido» 52,

En resumen,creemosqueesteprimer intentodeacercanosa los Testa-
mentosMilitares ha sido,aunqueinsuficiente,representativo.Ha sido difí-
cii bucearen documentosdondetodael áreageográficaespañolaestápre-
sente.El estudiocomparativode todosellosconestudiossobrementalida-
des localesnos ha llevado a formularunaseriede conclusiones.

En todoslos documentosse observala presenciadel artículo 18 del
TratadoVIII de tasOrdenanzasdondese advertíaal militar de la obliga-
ción de declararsunombre,filiación, estado,deudoresy acreedores,expre-
sión de herederosy albaceas,máso menosexplicitadoperosiguiendoeste
esquema.

Muchos testadores(un 50 %) prescindende formulacionesreligiosas
paracentrarseen lospuntosqueimportabanparael fin exigido.Así es fre-
cuenteencontrarfrasescomo ésta:~-<aunqueno tengonada otorgo mi ultima
voluntad...».Contrariamentea otrosoficialescuyosexpedientesdel Monte
Pío carecende los Testamentosalegandoque: «no tenían nada». Quizá
esto explique la carenciade muchosde ellos en los Expedientes.

Los que hacen el Testamento,anteel escribanodel Rey o de número
compartenlos mismossentimientosreligiososimperantesen la época.Los
que hacenel Testamentopropiamentemilitar lo otorgananteel Capellán
Castrense.SargentoMayoro antetestigosquenormalmentesoncompañe-
ros de Regimiento,haciendodemanerabrevesus formulacionesy deseos.

Se apreciamuchasolidaridadentreellos,puesno sólo eligen albaceas
entresuscompañeros.sino quelos testigosde lostestamentoscon un por-
centajealto los eligen tambiénentre militares aunqueno seandel Regi-
miento.

Creemoshaberencontrado.en contraposiciónconotros estudioscon-
sultados,unamayorpersonificaciónen las actitudes,sentimientoy expre-
stonesreligiosasdondese apreciandiferencias,no dadasporla distintaca-
pacidadeconómica.Muchosen susdocumentoscerradoso bien sóloante
testigosno expresanningúnsentimientoreligiosoy sólo vana cumplir un
mandato;en otros sin embargo,nombrandodicho mandatovierten sus
más íntimos sentimientosde fe en algunoscasosobsesivos.Ateniéndonos
al esquemageneral del Testamentose puedeapreciar: la Virgen María
ocupaun lugar preferenteen los intercesores.La eleccióndel hábito como
mortaja también resultaimportante.resultandoextrañoque el uniforme
militar estérelegadode forma mayoritaria.Es ésteuno de los puntosen

< AGM. Leg. ¡190 (M Pío) Testamentohecho en Denia en 28-12-1783 por cl Coman-
dantedel Regto de Murcia. Juan Pacheco.
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dondemásse apreciala participaciónpor las preferenciasgeneralesde
tipo religioso para conseguirindulgencias.Como es también la elección
del lugar de enterramientocon unaclara dualidad Parroquia-Convento.

En cuanto al acompañamientodel cadáver los deseosgeneralesde
acompañamientode clérigos, comunidadesreligiosasy pobresse hacen
patentes,no encontrandoni un solo casodondeseexpreseel deseode que
asistan los compañeros.No sabemossi era porque ya se daba por su-
puesto.

La necesidadde intercesióna travésde las misastambiénquedapa-
tente.Aunquesunúmerono es elevado,parael usode la época.asimismo
son escasisimaslas de Cuerpo presentey las Misas de Fundaciónquizá
debidoal cortoalcancedelos militaresen general.comola falta devincu-
lación a los lugaresdóndefallecían.


