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Imágenes 11 y 12: Los Danzantes de Lezuza.
Fotos cedidas por Mª Ángeles Torres Fernández.

Sigue el autor de El Quijote con el relato de las danzas de las ninfas, 
las cuales declaman una serie de bonitos versos, y a su finalización,

Preguntó don Quijote a una de las ninfas que quién la había compuesto 
y ordenado. Respondióle que un beneficiado de aquel pueblo, que tenía 
gentil caletre [acierto, capacidad] para semejantes invenciones.
-Yo apostaré-dijo don Quijote- que debe de ser más amigo de Camacho 
que de Basilio el tal bachiller o beneficiado, y que debe de tener más 
de satírico que de vísperas [ser más proclive a escribir poemas que a 
rezar]: ¡bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las ri-
quezas de Camacho ¡ (Cervantes, 1965: 428).

En el capítulo anterior, en los párrafos dedicados al pleito de López 
de Segura con los Pacheco, uno de los testigos manifiesta que al clérigo 
Villa Corta le acompañaba un tal Reolid, de unos 50 años, que era músico 
y tocaba muy bien la bihuela.

Los beneficiados eran presbíteros que recibían algún apoyo econó-
mico por beneficios que habían sido otorgados en las parroquias, bien 
por mandas testamentarias bien por otros oficios que realizaban en ella. 
Todos ellos eran bachilleres y solían haber recibido órdenes menores o 
mayores. En este párrafo, el autor trata de ensalzar la labor de estos ofi-
cios ¿En honor a su amigo López de Segura?

Otro tema también muy debatido viene siendo por qué el nombre 
de Quiteria. En El Bonillo, en los primeros años tras la llegada de don 
Pedro López de Segura, fueron bautizadas más de 40 niñas con este nom-
bre11. Cuando se daba una abundancia tal en un lugar, podía deberse a dos 

11 AHDAb. Libro de bautismos de la Parroquial de Santa Catalina (1585-1610). (Sig. Arch. BON 
005).

Imágenes	  9	  y	  10:	  	  Lujosos	  arreos	  del	  tío	  Juan	  Grueso.	  

La	   música	   es	   otro	   elemento	   múltiples	   veces	   rememorado,	   instrumentos	   como	   “flautas,	  
tamborinos,	   salterios,	   albogues,	   panderos,	   sonajas”,	   a	   los	   que	   podemos	   añadir	   gaitas	  
zamoranas,	   arpas,	   laúdes,	   ayudaban	   a	   saltar	   vistosas	   danzas	   y	   bailes	   de	   máscaras.	   En	  
realidad,	   el	   sentido	   festivo	   y	   gozoso	   de	   la	   vida,	   acompañando	   al	   duro	   bregar	   de	   los	  
sinsabores	   de	   la	   vida	   ordinaria,	   está	   patente	   en	   muchas	   secuencias	   del	   libro	   (Sánchez,	  
2005:159).	  

En	  esta	  zona	  hemos	  encontrado	  bastante	  documentación	  que	  nos	  muestra	  
cómo	  en	  el	  Renacimiento,	  eran	  muchos	   los	  ministriles	  de	  chirimías	   (o	  dulzainas)	  
que	   amenizaban	   las	   procesiones,	   romerías,	   fiestas,	   bodas…,	   acompañando	   a	   las	  
danzas,	   sobre	   todo	   en	   aquellos	   eventos	   celebrados	   al	   aire	   libre.	   Estos	   grupos	   de	  
músicos	  y	  danzantes	  se	  daban	  en	  casi	  todas	  las	  villas	  de	  la	  zona.	  Quizás	  fuesen	  una	  
reminiscencia	  de	  los	  usos	  que	  de	  ellos	  realizaban	  los	  moros	  que	  habían	  ocupados	  
dichas	  tierras.	  

De	  allí	  a	  poco	  comenzaron	  a	  entrar	  por	  diversas	  partes	  de	  la	  enramada	  muchas	  y	  diferentes	  
danzas,	  entre	   las	  cuales	  venía	  una	  de	  espadas,	  de	  hasta	  veinte	  y	  cuatro	  zagales	  de	  gallardo	  
parecer	  y	  brío,	  todos	  vestidos	  de	  delgado	  y	  blanquísimo	  lienzo,	  con	  paños	  de	  tocar	  [pañuelos	  o	  
tocas	  que	  servían	  para	  cubrir	  la	  cabeza],	  labrados	  de	  varios	  colores	  de	  fina	  seda;	  y	  al	  que	  los	  
guiaba,	   que	   era	   un	   ligero	   mancebo,	   preguntó	   uno	   de	   los	   de	   las	   yeguas	   si	   se	   había	   herido	  
alguno	  de	  los	  danzantes	  (Cervantes,	  1965:	  495).	  
Y	   luego	   comenzó	   a	   enredarse	   con	   los	   demás	   compañeros,	   con	   tantas	   vueltas	   y	   con	   tanta	  
destreza,	   que,	   aunque	  don	  Quijote	   estaba	  hecho	  a	   ver	   semejantes	   danzas,	   ninguna	   le	   había	  
parecido	  tan	  bien	  como	  aquélla	  (Cervantes,	  1965:426).	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fotos	  cedidas	  por	  Mª	  Ángeles	  Torres	  Fernández.	  

Sigue	   el	   autor	   de	   El	   Quijote	   con	   el	   relato	   de	   las	   danzas	   de	   las	   ninfas,	   las	  
cuales	  declaman	  una	  serie	  de	  bonitos	  versos,	  y	  a	  su	  finalización,	  

Preguntó	   don	   Quijote	   a	   una	   de	   las	   ninfas	   que	   quién	   la	   había	   compuesto	   y	   ordenado.	  
Respondióle	  que	  un	  beneficiado	  de	  aquel	  pueblo,	  que	  tenía	  gentil	  caletre	  [acierto,	  capacidad]	  
para	  semejantes	  invenciones.	  
-‐Yo	  apostaré-‐dijo	  don	  Quijote-‐	  que	  debe	  de	  ser	  más	  amigo	  de	  Camacho	  que	  de	  Basilio	  el	   tal	  
bachiller	  o	  beneficiado,	  y	  que	  debe	  de	  tener	  más	  de	  satírico	  que	  de	  vísperas	  [ser	  más	  proclive	  
a	  escribir	  poemas	  que	  a	  rezar]:	  ¡bien	  ha	  encajado	  en	  la	  danza	  las	  habilidades	  de	  Basilio	  y	  las	  
riquezas	  de	  Camacho	  ¡	  (Cervantes,	  1965:428).	  

En	   el	   capítulo	   anterior,	   en	   los	   párrafos	   dedicados	   al	   pleito	   de	   López	   de	  
Segura	  con	  los	  Pacheco,	  uno	  de	  los	  testigos	  manifiesta	  que	  al	  clérigo	  Villa	  Corta	  le	  
acompañaba	  un	  tal	  Reolid,	  de	  unos	  50	  años,	  que	  era	  músico	  y	  tocaba	  muy	  bien	  la	  
bihuela.	  

Los	  beneficiados	  eran	  presbíteros	  que	  recibían	  algún	  apoyo	  económico	  por	  
beneficios	   que	   habían	   sido	   otorgados	   en	   las	   parroquias,	   bien	   por	   mandas	  
testamentarias	   bien	   por	   otros	   oficios	   que	   realizaban	   en	   ella.	   Todos	   ellos	   eran	  
bachilleres	  y	  solían	  haber	  recibido	  órdenes	  menores	  o	  mayores.	  En	  este	  párrafo,	  el	  
autor	   trata	   de	   ensalzar	   la	   labor	   de	   estos	   oficios	   ¿En	   honor	   a	   su	   amigo	   López	   de	  
Segura?	  

	  Otro	   tema	   también	   muy	   debatido	   viene	   siendo	   por	   qué	   el	   nombre	   de	  
Quiteria.	  	  En	  El	  Bonillo,	  en	  los	  primeros	  años	  tras	  la	  llegada	  de	  don	  Pedro	  López	  de	  
Segura,	  fueron	  bautizadas	  más	  de	  40	  niñas	  con	  este	  nombre11.	  Cuando	  se	  daba	  una	  
abundancia	  tal	  en	  un	  lugar,	  podía	  deberse	  a	  dos	  cosas:	  una	  devoción	  intensa	  hacia	  
una	  imagen	  con	  esa	  advocación	  o	  que	  el	  cura	  propio	  era	  muy	  devoto	  de	  ella.	  Ambas	  
cosas	  se	  daban	  en	  esta	  villa:	  existía	  una	  ermita	  bajo	  la	  advocación	  de	  Santa	  Quiteria	  
y	   el	   cura	  propio	   tenía	   gran	  predilección	  por	   esta	   imagen.	  Esto	   fue	   la	   causa	  de	   la	  
gran	  proliferación	  de	  este	  nombre	  en	  toda	  esta	  demarcación.	  

En	   la	   sociedad	   de	   esta	   época	   estaban	   muy	   enraizados	   los	   conceptos	   del	  
honor	  y	  la	  honra,	  muy	  presentes	  en	  el	  teatro	  del	  Siglo	  de	  Oro	  y	  del	  Barroco	  español,	  

11 AHDAb. Libro de bautismos de la Parroquial de Santa Catalina (1585-1610). (Sig. Arch. BON 005). 
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