
R E P O B L A D O R E S Y D E V O C I Ó N M A R I A N A : 

M A N I F E S T A C I O N E S E N E L R E I N O D E G R A N A D A 

(Siglos X V I - X V I I ) 

V A L E R I A N O S Á N C H E Z R A M O S , 

La repoblac ión es un p roceso pr imordia l en la historia e spaño la , un f enómeno migra tor io m u y 

comple jo c u a n d o la demograf ía se anal iza desde variantes cu l tura les . La t ransmis ión de act i tudes con

cretas en la lucha contra el infiel y la reaf i rmación de los asen tamien tos , son los e l ementos q u e ident i 

fican un habi ta t concre to . N o c a b e duda que uno de los pa rámet ros q u e perfi laron aquel amb ien t e fue la 

devoc ión , un ag lu t inador d e la comun idad que ayudaba a in tegrarse terr i tor ia lmente, a la vez q u e la 

unía o separaba d e otras ce rcas ' . Nues t ro intención es estudiar es te f enómeno en el R e i n o de G r a n a d a , 

un p roceso in ic iado en 1492 y q u e no cu lminará hasta el p r imer tercio del s iglo X V Ü , época q u e se 

es t ima c o m o f inal ización d e la repoblac ión iniciada por Fe l ipe II en 1572. 

C o n f o r m e a la t radic ión menta l insuflada por la conquis ta , la repoblac ión granadina se conc ib ió 

c o m o el fin d e un p roceso iniciado en el siglo VIII . El cu lmen d e una época marcada i deo lóg i camen te 

por el propio fenómeno y de la mental idad repobladora. El trabajo que sigue se ha esforzado por periodizar 

y ubicar e spac ia lmen te el fervor mar iano en es te ámbi to terri torial desde su incorporac ión a Cast i l la , 

t ra tando d e tipificar rasgos fundamenta les , vías in t roductor ias , agentes potenciadores . . .e tc . L a b ib l io 

grafía nos servirá de fuente de información pr imar ia , pues contex tua l izada y o p o r t u n a m e n t e t ra tada 

será el hi lo conduc to r para nuestra propues ta metodo lóg ica . A m o d o de conclus ión , v iene m u y a p r o p ó 

sito anal izar la devoc ión a Ntra . Sra. del Socor ro -mot ivo q u e nos congrega- , en d o n d e h e m o s ut i l izado 

documen tac ión archivis t ica , ap l icando la propia propues ta inves t igadora propuesta . 

1" P a r t e : Los inicios 

El fervor a la Virgen en el R e i n o de G r a n a d a comien za con la conquis ta cas te l lana , c u a n d o el 

in t répido Pérez del Pu lgar c lavara el e m b l e m a del Ave Mar ía en las puer tas de la mezqu i ta m a y o r de la 

capi ta l . En fechas anter iores sólo en a lgunos puntos había implan tadas ciertas devoc iones , s i empre 

v inculadas a c o m u n i d a d e s cr is t ianas toleradas por los nasr íes , c o m o los genoveses o los subd i tos d e la 

Co rona d e A r a g ó n . A lmer í a es un caso d o n d e está d o c u m e n t a d o c ó m o en 1472 tenía en una d e sus 

puer tas -la d e Pech ina- una imagen de la Virgen y que cos teaban los va l enc ianos - . 

' En la Edad Media tenemos ejemplos señeros. VILLEGAS DÍAZ. L.R.: "Religiosidad popular y fenómeno repoblador de la Mancha", Arlas 
del Símposium de Di i'vocióii Marinilo Y Soí'ieíind Medieval, Ciudad Real. 1990, pp. 23-71, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.i "Devociones marianas y 
repoblación: aproximación al caso andaluz", 1988. 

' Así mismo tenían una iglesia cercana a este lugar. Vid. HINOJOSA MONTALVO, J.: "Las relaciones entre Valencia y Granada durante el 
siglo XV: Balance de una investigación", en J.E. López de Coca Castañer: Estudios sobre Málaga \ el Reino de Granada en el V Ceiilenario de su 
conquista. Málaga, 1987, pp. 83-1II . 
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" Caso del convento de la orden de Santo Domingo, erigido con el título de la Enrnrnmum IGUERRERO LAFUENTE, M.D.: "Los domini

cos de Guadix y su conexión con los repobladores (Notas para su estudio)", / Coloquio de Historia " V Centenario de la entrada de Guadix de ios 

reyes Católicos (¡489-1989)", Guadix. 1989, p. 142-1431; el Convenio la Real Casa de la Madre de Dios, de la orden de las comendadoras de. 

Santiago, fundado en 1501 y el convento de la Merced, erigido por la orden calzada en 1492 bajo patronato de los Reyes Católicos, ambos en 

Granada IGÓMEZ-MORENO, M.: Guia de Granada, Granada, 1892, edición facsímil con estudio preliminar de J.M. Gómez-Moreno Calera, 

Granada, 1994. Tomo I, pp. 225 y 335. respectivamente]; o el convento mercedario de la Madre de Dios, ubicado en 1499 en la ermita de la Vera-

Cruz, en Málaga (TORREBLANCA ROLDAN, M.D.: "La devoción a la Virgen de la Merced en la Redención de cautivos malagueños". Congreso 

de Religiosidad Popular en Andalucía. Córdoba, 1994, pp. 333-340). 

" N o sólo por la erección de sus conventos sino porque el primer arzobispo granadino pertenecía a esta regla y era gran devoto de la talla. Los 

prodigios de esta imagen para crear nuevas casas franciscanas se plasmó fuera del reino granadino, como el convento de Ntra. Sra. de la Antigua, 

en Utrera, fundado en 1530 a instancias un fraile. MIURA ANDRADES, J.M.: "Eremitas y eremitorios..., op . cil., p . 448 . 

-° Infinidad de ejemplos, con sus particulares iconografías granadinas, en MARTÍNEZ JUSTICIA, M.J.: ¿fl vida de ¡a Virgen en ¡a escultura 

granadina. .Madrid. 1996. pp. 101-182. Con posterioridad se incluiría el lema de la Sagrada Familia. No hacemos mención en este apartado, dada 

la temática del congreso, a otros aspectos desan-ollados. como los relativos a la compasión de Mana . 

-' SUBERBIOLA MARTÍNEZ. J.; Real Pnlrimalo de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno (1486-1516). Esiudio 

y documenios. Granada. 1985. p. 102 y ÁLVAREZ DEL CASTILLO, M.A.; "Datos para la fundación del convento de la Concepción de Guadix. 

Orden de Santa Clara". / Coloquio de Historia "V Centenario de la entrada de Gundi.x.., op. cil., p. 118 y pp. 147-156. 

'- El retablo de la iglesia del convento accitano lo presidía la Imnciilaria y todo él era una lección sobre la vida de la Virgen; En el sotabanco 

la Salutación de .María; el Nacimiento de Cristo; la Adoración de los Reyes Magos y la Presentación de María en el Templo. En un lateral del templo 

se ubicaba la capilla de la Inmaculada Cmuepción, costeada por la familia Lujan [GÓMEZ ROMÁN. A..M.; "Mecenazgo y franciscanismo..., op. 

cit., p. 404-405 | . En la Casa Grande de Granada había una imagen de la Limpia Concepción, regalo de los propios Reyes Católicos |LÓPEZ-

G U A D A L U P E MUÑOZ. J.J.; "Notas sobre el patrimonio artístico del convento... , op. cit., pp. 417-418]. 

G O N Z Á L E Z BARBERÁN. V.: "Cosas de Huesear por orden alfabético", Úskar. 1 (1998), pp, 39-40. 

-'' Una de ellas era la imagen que estuvo en el convento de San Francisco, de Granada, en una capilla-camarín. Durante un t iempo se unió con 

la Virgen de Belén, quedando ambas en el altar mayor. En la actualidad la talla se encuentra en el convento del Ángel. ILÓPEZ-GUADALUPE 

M U Ñ O Z . J.J.; "Notas sobre el patrimonio artístico del convento.... op. cit., pp. 417-418]. La participación toledana en la guerra explicaría esta 

influencia devocional [BENITO R UANO. E.; "Aportación de Toledo a la guerra de Granada". Al-Andalus, 25 (1960). pp. 41-70 | . 

" Estas agrupaciones en torno al fervor de eslas imágenes originarias son frecuentes en la historia. Vid. RUMEU DE ARMAS. A.; W/iíorín de 
la previsión social en España, Madrid. 1981, p. 205. 

-••Más tarde radicó en la parroquia de la Magdalena [LÓPEZ MUÑOZ, M.L.; Cofradías de la parroquia de Santa María Magdalena de 

Granada, .ligios XVII al XVlll. Granada. 1992. p. 95]. La participación en la guerra de Las Montañas está probada (SUÁREZ ÁLVAREZ, M.J.: 

"Aportaciones asturianas a la guerra de Granada". Asliirien.\ia Medievnlin, 1 (1972). pp. 307-356]. 

d e a lgún m o d o al fervor mariano^^ Por su pecul iar idad son resal tables los frailes de San Francisco de 

Paula (mínimos), cuyo pr imer conven to se er igió en M á l a g a con el t í tulo d e Virgen de la Victoria. 

P e s a m o s también q u e el cul to a la Virgen d e la Ant igua bien pudo vincularse a los f ranciscanos , regla 

m u y presente en los pr imeros m o m e n t o s d e la conqu i s t a " . 

Aque l los p r imeros espacios sagrados , c o m o era de esperar , desarrol laron los cul tos en torno a la 

v ida de la Virgen c o m o M a d r e de D i o s : L a Anunciación; la Visitación; la Natividad (bien el Nacimiento 

o la Epifanía, sea del nac imien to o la Adorac ión de los Reyes M a g o s ) ; la Virgen de Belén; la Circunci

sión y la Presentación al Templo; la Huida a Egipto;...etc-°. Sin e m b a r g o des tacó entre todas la Purísi

ma Concepción de sde finales del s ig lo XV, manif iesto espec ia lmente en el t í tulo d e los p r imeros con

ventos femeninos -bajo la orden de Santa Clara- en Málaga y G u a d i x ' ' ; y a lgunas mascu l inas , sobre 

t o d o los franciscanos de Guad ix y Granada-- . 

L a inclusión de ciertos terri torios en curias eclesiás t icas ant iguas pe rmi t ió la presenc ia de las viejas 

d e v o c i o n e s d e sus mi t ras . Huesea r es un caso , pues su adscr ipc ión al a r zob i spado d e Toledo permit ió 

que , tras la sublevac ión en 1500 d e los mudeja res y su forzado baut izo , la mezqu i t a se convir t ió en 

iglesia bajo un fuerte cul to a la to ledana Virgen de la PaxF'. M a s cur iosos son los e jemplos con mensaje 

conci l iador , tales c o m o cier tas hechuras de la diócesis granadina en su p r imera etapa-' '. Jun to a éstas 

i m á g e n e s las o rdenes re l igiosas t ambién introdujeron sus par t iculares devoc iones . 

D e forma m u y t ímida los p r imeros pob ladores igua lmente introdujeron su re l ig ios idad, sobre todo 

los con t ingen tes m á s numerosos , y s i empre a través d e las cofradías d e " n a t u r a l e s " " . B u e n a mues t ra es 

la cons t i tu ida a finales del siglo X V en Granada con los mon tañeses en la e rmi ta Nuestra Señora y San 

Roque-''. E l fervor navarro se mani fes tó en el señor ío d e Huesear , c u a n d o su señor, el condes tab le d e 
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" GONZÁLEZ BARBERÁN. V.: "Cosas de Huesear,.., op. cit., p . 54. 

" No conocemos análisis completos sobre esta devoción, si bien hay lrab.ajos importanlcs referidos al antiguo reino de Sevilla jUn estudio que 

remite a más bibliografía, en RODRÍGUEZ BECERRA. S.; "'Análisis hislórico-cuUura! de la devoción a la Virgen de Gracia", en Carmona 

(Romero de Solís. ed.). Sevilla. 1992. pp. 147-1521. Ad\erI¡mos la cuestión geográfica, pues si bien en t o r c a existía la ermita de Nlra. Sra. de 

Gracia, ésta no tuvo ninguna influencia posterior en el territorio granadino [BELDA INULTA. M.T. y MARÍN TORRES. M.T.: "Las techumbres 

mudejares de Lorca en el siglo XVl" . Clavis. 1 (1999). pp. 117-118|. Ni siquiera encontramos rastros posteriores, a pesar de que el santuario 

lorquino se convirtió en lugar de concentración del ejército, cuando su milicia acudió al cerco de Vera (SÁNCHEZ RAMOS, V.: "Lorca y la 

defensa de la Axarquía almeriense", Clavis. 2 (2(X)1). p. 56). 

Con seguridad a imitación de la diócesis granadina, que fue la primera. Ello se extrae de la reflexión propia, utilizando la información que 

aportan los propios documentos fundacionales. A saber, las parroquias de la diócesis de Granada lo fueron el 15 de octubre de 1501. mientras que 

las parroquiales de Málaga. Almería y Guadix no se promulgaron hasta el 26 de mayo de 1505. sufriendo la malacitana una reformación en 1510, 

SUBERBIOLA. J.; "La erección parroquial granatense de 1501 y el reformismocisneriano". Cuadernos lie EsliMos Mcriieynks. XIV-XV (1985-

1987). pp. 115-145: del mismo autor; "La ordenación parroquial malacitana de 1505 y su reformación". Bncrica. 8 (1985). pp, .I I ! -354; ESPINAR 

MORENO. .M, y FERNÁNDEZ ORTEGA. A,; "Erección de la Iglesia catedral de Almería y de las de su Obispado por los Reyes Católicos (1492-

1514)". Roel. 12 (1992-1993), pp, 21-77: LÓPEZ ANDRÉS, J,M,; "Iglesia y Estado Moderno; La ordenación de la diócesis de Almería en época 

de los Reyes Católicos". Almería enire niliiiias ísinlos Xlll-XVl). Almería. 1990. Tomo 1. pp, 317-331; ESPINAR M O R E N O . M.: "Iglesias y 

ermitas de Baza en 1492. Dotación de los Reyes Católicos". CuatiemíK de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas /lisniriográficas. 16 (1991), 

pp, 83-98 y ESPl.NAR .MORENO. M. GARCÍA ROMERA. M,V, y PORTl DURAN. N,; "La iglesia en la repoblación de Guadix (siglo XV), 

Dotación de los Reyes Católicos", en Adas del I Coloquio de Historia "V Centenario de ¡a entrada de Guadix.... op. cit., pp, 103-114. 

BRISSET. D.; "Otros procesos conmemorativos centenarios: La toma de Granada". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. 2 
(1995). pp, 131-153, También el estudio preliminar de J,A. González Alcantud a la edición de la obra GARRIDO ATIENZA, M,; Las fiestas de la 
Tonta. Granada, I 8 9 I , facsímil publicado en Granada en 1998, 

" La construcción de templos no contribuyó a fomentar la convivencia, PEINADO SANTAELLA. R,G,: "La repoblación del Reino de 
Granada, Estado de la cuestión y perspectivas de la investigación". Atlas lie la V Asamblea General de la Sociedad Espai'tola de Estudios Medie
vales. Zaragoza. 1991. p . 330. 

" SÁNCHEZ H E R R E R O . J.; "Monjes y frailes,,,, op, cit,. pp, 405-456. 

" Sobre la religiosidad morisca, vid, GARCÍA PEDRAZA, A, y LÓPEZ-GIIADALUPE MUÑOZ. M,L.; "Cofradías y moriscos en la Grana

da del siglo XVl (1500-1568). Ar/íi.vrfe/í! IV Reiinitm Científica de la Asotiatión Espaiwla de Historia Moderna. AMcmlt:. 1996, pp, 377-391, , 

Navarra, lo repobló con deudos y vecinos , ampl ia presencia que la t radición local plasmaría con la 

invocación a la Virgen del Romero, pa t rona d e Tudela^' . También es resal table el cul to a la Virgen de 

Gracia, devoción difundida desde los re inos andaluces occidenta les e implantada en las zonas grana

dinas de proximidad geográfica-*. 

2.- La etapa morisca: Con la Virgen de nuestra parte 

Las capi tu laciones de los R e y e s Cató l icos eran tan benignas que la convers ión prác t icamente fue 

pequeña, cues t ión no resuel ta hasta que J iménez de Cisneros p rovocó en 1499 un es tado de tensión que 

se zanjó con el baut izo d e los mudejares . A part ir de 1501 , todo el re ino era cr is t iano y, por ende , hubo 

una nueva es t ructuración eclesiást ica que , c o m o era de esperar, cor respondía a la ideología res tauradora 

que presidió la co lonizac ión: L o s t emplos adoptaron la advocac ión de Santa María-''. 

El triunfo sobre los mude ja res reforzó a una iglesia victor iosa frente al infiel, manifiesta en las 

fiestas pol í t ico-rel igiosas de la Toma, que cont inuaron po tenc iando las diferencias ent re ambas c o m u 

nidades. En M á l a g a la s o l e m n e proces ión d e la Virgen de los Reyes o en Granada la des tacada impor

tancia de la Virgen en las represen tac iones teatrales del Tr iunfo del Ave-Mar ía son muest ra evidente ' " . 

Sin embargo el ce lo evange l i zador perd ió fuerza después de la muer t e de Talavera , p r i man d o más la 

simple erección parroquial en los lugares mor iscos -mayor i t a r í amente rura les- q u e la conc ienzuda con

versión, l imitada a las c iudades^ ' . Es la época de la creación d e nuevas ó rdenes rel igiosas en el ámb i to 

urbano, cifradas ya en 1504 en 3 0 conventos '^ y d e una m a y o r integración del mor i sco urbano , r econo

cible en su par t ic ipación co f rad ie ra" . 
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El 6 de junio de 1514 el obispo de Málaga donó en Antequera a esta orden la erirata de San Sebastián el viejo [SUBERBIOLA MARTÍNEZ, 

J: Reo! Pntronnioríe Granado..., op. cit., p. 3211. En la villa de Vícar, poco antes del alzamiento (1568), el obispo de Almería terminó las obras de 

la iglesia parroquial, presidiendo uno de sus altares laterales la Virgen del Carmen (TAPIA GARRIDO, J.A.: Hisioria General de Almería y '] 

provincia, Aimería, 1992. Tomo XII, p. 224(. 

-'̂  La imagen está presente desde que en 1492 se fundara su convento en Granada. El encargo vino de la mano de los propios Reyes Católicos A 

a fray Antonio de Valladolid. situándose el convento durante un tiempo en el hospital de San Lázaro (GILA MEDINA, R. y J.J. y M.L, L Ó P E Z - 1 

GUADALUPE M U Ñ O Z : Los convenios de la Merced y San Francisco, Casa Grande, de Granada. Aproximación hisiúrico-arlística. Granada, i 
2002. p. I4 | . Aiín sin convento, los mercedarios influyeron para que la catedral de Almería tuviera una tabla de la Virgen en 1551 (TAPIA i 
GARRIDO, i.h.-.La Virgen María en nuestra tierra, Almería, 1987-1988. p. 135| . Un análisis de la devoción popular en toda el área almeriense en 

SÁNCHEZ RAMOS, V.: "La Virgen de las Mercedes de Berja y la familia Barrionuevo". Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 17 (1999-

2000), pp. 255-274. 

" G A L L E G O BURIN, A.: Granada..., op. cii.. p. 199 y G Ó M E Z - M O R E N O , M.: Guia..., op. cit., p. 398. 

Sobre el brazo femenino. A saber, de la orden de Clarisas destacan: Los de la Concepción y La Paz, creados en Málaga en 1505 y 1521, 

respectivamente; y el de la Encarnación, fundado en Granada en 1524. De la orden Terciaria; El de la Concepción, creado en Granada en 1518; y 

el de Santa Marta, fundado en 1512 en Vélez-Málaga. Y. por último, de la orden de la Concepción: El convento de la Concepcit'm, erigido en 1514 

en Almena, y el de la Concepción, fundado en Guadix. en 1561 [GRANA CID, M.M.; "Franciscanos y franciscanas en el Reino de Granada. '• 

Panorama fundacional (ca. 1485-1550)". Elfranciscanismo en Andalucía, Córdoba, 1997. pp. 105-119). 

El convento velezano con este título se erigió con la ayuda de D. Francisco Enriquez, tío del Rey Católico [IRANZO LISBONA, j . D . : • 

Historia del Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia de Vélez-Málaga, Vélez-Málaga, 1994). El convento granadino de la Encarnación, se • 

fundó en 1524 y en su iglesia había una capilla a esta advocación [GALLEGO BURÍN, A.: Granada.... op. cit., p. 281). 

•'̂  REDER GADOW, M.: "La advocación de la Virgen de los Remedios en Málaga", Afffi.s' del Congreso Nacional sobre la Advocación de 
Nuestra Señora de los Remedios, Córdoba. 1995. pp. 93-110. I 

* Precisamente por haber permitido tomar Málaga. De su amplia aceptación entre los malagueños dan cuenta las fasmosas fiestas institucionales, i 
Vid. YBAÑEZ W O R B O Y S , R: "Las actas municipales malagueñas como fuente para el esmdio de la religiosidad durante la primera mitad del \ 

siglo XVl" , Simposium de Religiosidad Poptdar en España, San Lorenzo del Escorial. 1997, T. I, p. 989. ; 

•"Las obras de la edificación granadina se terminaron en 1518 (GÓMEZ-MORENO, M.; Guia de..., op. cit. 429 y GALLEGO BURÍN, A.: | 
Granada.... op. cit.. p. 355 | . Su primera casa fuera del reino se situó en el Puerto de Santa María, en la ermita de San Roque. En 1509 pasaron a 
Écija, en la ermita de San Martín, y en 1512 erigieron convento en Sevilla, en el barrio de Triana. en la ermita de San Sebastián JMIURA 
A N D R A D E S . J.M.; "Ereinitas y eremitorios..., op. cit., pp. 63-64]. 

SOBRÓN ELGUEA. M.C.; Motril y su vega en el Aniiguo Régimen, Motril, 2001, p. 59. 

•" Por ejemplo, en Almería el regidor Francisco de Araoz fundaba en 1542 una memoria en la iglesia de San Juan para la Asiauión de la Virgen. 
Ese mismo año Diego García creaba otra en la catedral para la Natividad de Ntra. Sra. DÍAZ LÓPEZ. J.P y M U Ñ O Z BUENDÍA, A.: "Devoción \ 
piadosa, devoción costosa: Una aproximación a la economía de la devoción popular en la diócesis de Almería durante la Edad Moderna", / / i 
Jornadas de Religiosidad.... op. cit.. p. 294. nota 28. J 

Con las nuevas reglas aparecieron otras devoc iones . Des t acaban entre otras: Los carmel i tas , quie

nes difundieron lóg icamente el cul to a la Virgen del Carmen^^; los mercedar ios , implan tadores del 

fervor a la Virgen de las Mercedes^^; o los frailes terceros , q u e fundaron en 1534 el conven to d e San 

Anton io Abad , con especial cul to a la Virgen de los Remedios^''. Sin e m b a r g o fueron los franciscanos 

los que con infinidad d e títulos ded icados a Mar ía conced ie ron especia l a tención a la Concepción^''. En 

otros casos las órdenes a r rancaron def in i t ivamente fervores só lo e sbozados , c o m o Nlra. Sra. de Gra

cia, auspic iada por las Claras c u a n d o en 1503 er igieron su c o n v e n t o d e Vélez-Málaga , o la presencia 

que manten ía en Granada en el conven to de la m i s m a orden'*. 

A pesar del desp l iegue , los inicios del siglo X V I son un cons tan te recordator io de las imágenes 

vinculadas al m u n d o d e la guerra , c o m o Ntra. Sra. de los Remedios, protectora de la artillería y de los 

ejércitos cr is t ianos en la conquis ta , con gran desarrol lo en la zona m a l a g u e ñ a ' ' . Sin e m b a r g o fue la 

Virgen de la Victoria la más impor tan te , sobre todo en M á l a g a , cuyas ce lebraciones adqui r ie ron gran 

boato'"'. Su fama pron to se t ras ladó no sólo a la capi ta l , con la erección en 1509 del conven to de la 

Victoria, s ino t amb ién a los re inos occidentales*". En años pos ter iores la orden pondr ía sus ojos en la 

costa, quizás por ser frontera con África, donde su cu l to adqui r ió conno tac iones par t iculares . U n ejem

plo fue la c reac ión en 1530 del conven to de MotriH^. 

La intensif icación doctr inal en los núcleos urbanos r á p i d a m e n t e se manifes tó en la dec larada devo

ción a la Virgen en lo privado*". En el ámbi to rural la in t roducc ión fue m u c h o menor , res t r ing iéndose a 
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En 1531 hay consiancia ya de cómo en la villa de Níjar existía una hermandad del Rosario con cierto predicamento entre el pueblo 
1SEGURA DEL PINO, D.: "La religiosidad de los primeros repobladores de Almería a través de sus testamentos", IM Reíigiinitiad Popular..., op. 
cil., p. i4ó). Otro bolón de muestra es la creación en 1557 de la parroquia de Ntra. Sra. ríe la Encarnación, en la villa de María, destacando entre 
las donaciones del obispo Amonio Corrionero aquellas que entregó a la capilla de la hermandad del Rosario 1ALCAINA, P.: Historia de la villa de 
María, Granada, 1992, pp. 142-143). 

BURÓN, C : "Los mártires agustinos de Huécija", Archivo Agiisiiniano, LXl V ( 1980). p. 342. De gran predicamento también era Ntra. Sra. 
de Regla, ubicada en una capilla del templo (TORRES FERNÁNDEZ, M.R.: "La iglesia del antiguo convento de los agustinos de Huécija (Almería)", 
Anales del Colegio Universitario de Almería, 4 (1982), pp. 81-95). 

^ A su vez, en el campo había diferencias notables entre el realengo y el señorío. La permisi\'idad de los señores en las pr.1cticas culturales y 
religiosas, unido a las reticencias para construir los templos y cobrar el diezmo....etc. creó importantes bolsas de cristianos nuevos más cercanos en 
la forma que en el fondo. Vid. el apartado titulado "La iglesia, la religión y los clérigos" de la obra de PÉREZ BOYERO, E.: Moriscos y cristianos 
èn los señoríos del Reino de Granada (1490-156S), Granada, 1997, pp. 411-451. 

Popularmente era conocida con la Asunción y radicada en la iglesia de Santa María Magdalena, si bien con el tiempo los autóctonos se 
hicieron dueños de ellas. En 1582 se erigió otra cofradía bajo el título de Nuestra Señora de la Candelaria. LÓPEZ MUÑOZ, M.L.: Cofradías de 
la parroquia de Sama Marín Magdalena.... op. cil., p. 100-101 y 106. respectivamente. 

En Málaga sabemos que estaban perfectamente organizados, tanto como para que ya en 1526 dispusieran de un cónsul (Francisco Montmany) 

y de una cofradía de Ntra. Sra. de Monserrnt. [LÓPEZ BELTRÁN, M.T.; "La « n a c i ó n » catalana en la repoblación y conformación de la 

sociedad malagueña (1487-1538)". Baelica, 11 (1988), pp. 372-373]. En Almería tenemos constancia que la nación catalana tem'a una presencia 

importante en la ciudad y vega circundante [Sobre su actividad económica vid. CABRILLANA, N.; Almería Morisca. Granada, 1989', pp. 119-

122. Y de su repoblación vid. MARTÍNEZ SAN PEDRO. M.D.: "Presencia catalana en la repoblación almeriense del siglo XV", Homenaje al 

profesor Eloy Beniío Ruano, Madrid, 1989. Tomo II. pp. 219-231. Para su asentamiento en el entorno vid. M U Ñ O Z BUENDÍA, A.i "La repobla

ción del valle medio del Andarax (Taha de Marchena, Almería) en el último tercio del siglo XVl" , Actas del X Congreso de profesores-investiga

dores, Sanlúcar de Barrameáa, 1991, pp. 201-2181. Estos elementos con toda probabilidad fueron el germen del fervor almeriense a la Virgen negra 

[Aunque no hay estudios al respecto, en la capital de la provincia existe la iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat, situada en la Avenida de Montserrat). 

•" Ella se inicia formalmente en la población de Colomera con la creación de una cofradía, la tercera que se agregó a la maü-iz. Conforme las 

relaciones comerciales fueron fluidas entre ambos reinos, no cabe duda que la devoción popularse amplió, pues entre 1555 y 1567 siguieron cofradías 

filiales en Alhama. Loja, Arcliidona. Guadix y Montefrío. CEA GUTIÉRREZ. A y TORRES MARTÍNEZ, J.C.: "Retrato de un santuario. El pulso 

devocional de Nuestra Señora de la Cabeza de Andijjar a través de un manuscrito inédito del siglo XVl". Religión y Cultura.... op. cit., T.ll. pp. 29-40. 

Sobre la vinculación de las curias andaluzas al dogma concepcionista y el impulso tri dentino hay infinidad de ü-abajos. si bien por su protagonismo 

nos a la obra de MARÍN OCETE, A. El arzobispo don Pedro Guerrero y la política conciliar española en el siglo XVl, Granada, 1970, 2 vols. 

" Del primero da cuenta la extensión de la orden de Santa Clara: En Vélez-Málaga había, rayando mediados del siglo XVI, un cenobio de 
clarisas bajo el título de la Concepción. En 1555 la misma orden creó un segundo convento con el nombre de Nira. Sra. de la Concepción, 
permitiendo que las religiosas del primero se trasladasen al segundo, debido a los daños que sufría el edificio desde la tormenta del 6 de octubre de 
1554. Ambos cenobios refundidos recibieron el título de Purísima Concepción [ IRANZO LISBONA. J.D.: Historia del Real Monasterio..., op. 
cil. \. El segundo aspecto se deduce de los casos sobre fiestas estudiados para esta época, como el de Málaga, donde la Inmaculada y la Encarnación 
eran las celebraciones más destacadas | YBAÑEZ W O R B O Y S . P.: "Las procesiones en la época de Carlos I", // Jornadas de Religiosidad.... op. 
r í r . p p . 175-177). 

" Mana era una mujer privilegiada que había recibido la dignidad de la amistad con Dios; la santidad. Se la consideraba por encima de todas las 

mujeres, incluso de aquellas emparentadas con el Profeta y con el islam, y todo en razón de la acumulación de los favores divinos. Como afirma ] . 

MARTÍNEZ MEDINA, "hay que reconocer que el peso de la cultura morisca influyó decisivamente en la religiosidad mariana del reino, y a través de 

él en lodo el territorio nacional". Vid. "La Iglesia", en M. Banios Aguilera (ed.); Historia del Reino de Granada..., op. cit., T. II, pp. 304-305. 

unas pocas imágenes , c o m o la Virgen del Rosario, d e especial interés en la d ióces is de Almería '" . La 

escasa penetración se deb ió a la falta d e conven tos para el desar ro l lo mis iona l , s iendo excepcionales , 

por ejemplo, los agus t inos d e Santa María de Jesús - c a s a er igida en 1511 en Huéci ja- y q u e difundie

ron en la Alpujarra oriental el cul to a Ntra. Sra. de Consolación y Correa''^. D e la paciente labor mis io

nera y parroquial se pasó a la os tentac ión colegial y litúrgica del c lero u rbano , con t r ibuyendo a profun

dizar las diferencias ent re mor i scos y repobladores cristianos'"'. 

Junto a las inst i tuciones t ambién apareción las devoc iones implantadas por los cada vez más pre

sentes pobladores : Ntra. Sra. de la Candelaria y A n i m a s , de Granada , que en 1566 tenía una cofradía 

vinculada práct icamente a los montañeses '" ; la religiosidad catalana, presente con la Virgen de Montserrat, 

ubicada bás icamente en zonas cos teras , sobre todo con presencia de comerc ian tes de esta nación''*; el 

fervor j i ennense -p róx imo al g ranad ino- cuya m a y o r influencia fue la Virgen de la Cabeza''''; Sin e m 

bargo, y a pesar de la var iedad, n u e v a m e n t e fue la devoción inmaculista la m á s desarrol lada , sobre todo 

por el interés p rop iamen te d i m a n a d o del Conc i l io d e Tren to ' " y por la e n o r m e co laborac ión concejil^ ' . 

En este úl t imo aspecto sobresa le n u e v a m e n t e el valor ca tequét ico para los mor i scos , pues la venerac ión 

a la Virgen era lugar de encuen t ro en t re las dos re l igiones y las dos cul turas '^ . 

Diputación de Almería — Biblioteca. Repobladores y devoción mariana. Manifestaciones en el Reino de Granada (siglos XVI-XVII)., p. 5



I 

Como afirma el sacerdote para el primer caso GEA ARIAS. A.: Casini de la Peña. Guadix. 1998. p. 83-87. Para el segundo caso. vid. 

VV.AA.-. Quinientos años de ¡a parroquia de Santa María de Ainbim. de Dalias (1501-2001 ) . Almería. 2002. 

Debido a las agrias disputas, la sentencia la realizó Talavera. arzobispo de Granada. TAPIA GARRIDO. J.A.; Virgen í/e/A/írr, Almería. 1987. 

pp. 14-24. 

En 1519 ya hay enterramientos en su altar, así como mandas y limosnas [SEGURA DEL PINO. D.: "La religiosidad de los primeros 
repobladores..., op. cit.. p. 1431- Tenemos noticia de los fastuosos festejos concejiles, en especial toros y cañas (TAPIA GARRIDO, J.A.; Virgen del 
Aínr. . . ,op. cit., pp. 45-47] . 

Ibidem, p. 59. 

" Los agravios y sacrilegios cometidos fijarán sobre las tallas una marchamo especial que no olvidarán las mentes de los cristianos supervi

vientes y. por supuesto, vindicarán constantemente. BARRIOS AGUILERA, M. y SÁ.NCHEZ RAiVlOS. V.: Martirios y ntentalidad martirial en 

las Alpujarras. De la rebelión morisca a las "Actas de Ugíjar". Granada. 2000, pp. 45-62. 

" VÁZQUEZ RENGUO. Juan: Grandezas de la citidad de Vélez-Málaga y hechos notables de sus natitrales. edición y notas de J. Novella 
Román y A. Pérez Pascual. Vélez-.Málaga. 1998. p. 276. 

Al lado d e las acti tudes inst i tucionales y populares , la in t roducción mar i ana respondió también a 

mode los más genu inos q u e deno tan cier to m a r c h a m o granadino . N o s refer imos al s incre t ismo que 

repobladores e iglesia a lcanzaron con la tierra, dando un s ingular i smo au tóc tono . En Castri l de la Peña, 

villa situada al pie de un e n o r m e r isco , se veneraba la Virgen de la Peña, una advocac ión cuyo origen 

sólo se expl ica por el acc idente geográf ico y en Dal ias la par roquia adqui r ió el n o m b r e d e Santa María 

de A m b r o x . té rmino este ú l t imo de una alquería m o r i s c a " . Sin e m b a r g o la mues t ra más contundente 

fue la Virgen de Mar, pa t rona de Almer ía , aparecida en la p laya al guarda d e la Torre Garc ía el 21 de 

d ic iembre de 1502 y el día p r imero del a ñ o al conven to d e San to D o m i n g o . L a talla pronto suscitó 

po lémica en la c iudad, ya que la catedral r ec lamaba la imagen ; disputa resuel ta contra de los cabildos 

catedral ic io y conce j i l " . C o n tan peregr inos inicios la hechura fue cob rando fervor gracias a los domi

nicos y a la c i u d a d ' ^ C u a n d o el 28 de enero de 1520 se c reó la he rmandad d e la Virgen, ent re sus votos 

ya contaba con la redención de cautivos"", da to a nuest ro en tender pr imordia l , ya q u e igualaba la ima

gen autóctona a otras de or igen foráneo o d e la propia cont ienda . 

2̂  P a r t e : L a g u e r r a de los mor i s cos o el revuls ivo m a r i a n o 

El a lzamien to d e los mor i scos en 1568 abre un antes y un después en la implantac ión mar iana . La 

sedición por los asesinatos a los cr is t ianos , la des t rucción de los t emplos y la profanación de las imáge

nes fue la tónica general rebe lde . El e j emplo más señero fue la Virgen del Rosa r io de la villa de Ugíjar, 

pues las c rue ldades sufridas d ieron p ie a que cambia se su advocac ión por la d e Virgen del Martirio^^. 

A d e m á s de las conno tac iones par t iculares que perfi laron estas hechuras profanadas , la cont ienda 

reavivó a ciertas tallas s ignif icadas en la lucha entre cr is t ianos y m u s u l m a n e s . La Virgen de la Victoria 

y su p rov idenc ia l i smo fue la m á s recurr ida y se ejemplifica en el a l zamien to d e la Axarqu ía ma lagueña , 

d o n d e los cr is t ianos no dudaron en confiarse a ella. Adop tada i nmed ia t amen te por el vu lgo , no faltan 

e jemplos de los favores d i spensados , c o m o el exvoto presen tado por un h o m b r e que sa lvó la vida la 

batalla de Fr igi l iana: " P o r la par te q u e yo iba yendo , un so ldado con una rodela embrazada le d ieron en 

ella una pedrada que se la pasaron , y la p iedra quedó a t ravesada en el agujero que hizo en la rodela, 

c o m o lo podrá ver el que quis iera en la iglesia d e Nues t ra Señora d e la Vitoria, en Má laga , d o n d e está 

colgada"^*. 

Aún sin estar a r ra igada , hubo zonas q u e por la coyuntura bél ica implan ta ron su culto. El asalto 

sufrido por H u e s e a r el 21 de n o v i e m b r e de 1569 bas tó para que la c iudad edif icase en el centro de la 

batalla una e rmi ta dedicada a Ntra . Sra. de la Victoria, la cual es taba cerca del conven to domin ico y en 

la ruta de la e rmi ta de las Santas . D e s d e en tonces compar t ió el pa t ronazgo oficial y canón igo d e la 

poblac ión con San t iago Após to l , tan v incu lado también a es tos t emas . Para impulsa r más el fervor, se 

ap rovechó la r o m e r í a a las San tas pa ra hacer recepc ionar y despedi r las imágenes c a m i n o d e su ermi ta . 
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" Tras una gran procesión general a la capilla de la Vicloria. se celebraba a las 10 de mañana una no menos solemne eucaristía con predica 

alusiva a la jornada. En la actualidad se ha perdido este exvoto. GONZÁLEZ BARBERÁN. V.; "Datos históricos sobre la antigua iglesia y 

convento de los frailes de Santo Domingo, predicadores, en la ciudad de Huesear". Usknr. 3 (2000). p. 119. 

M Á R M O L CARVAJAL. L. del: Historia di'l rebelión y rasiigo de los moriscos del reino de Granada, Málaga, 1600. facsímil de la edición 
B.A.E.. con estudio de A. Galán Sánchez, Málaga, 1990, p. 142. 

" SÁNCHEZ R A M O S , V.: "Toros y frontera en la costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVll: El caso de Berja (Almería). Fêles 
et diveriissemenis. París, 1997. p. 59. 

'•' M Á R M O L CARVAJAL. L. del; Historia del rebelión..., op. cit., p. 149. 

" VARGAS, fray Alonso de: Relación Votiva o donarla de la nniigiiednd de ¡a imagen de Niiesiro Señora de tas Hiierias. que el rey don 
Alfonso el Sabio puso y colocó en su primera iglesia en la ciudad de Lorca al tiempo de su conquista. Granada, 1629, edición-facsímil con 
introducción, notas y edición de Jiménez Alcázar. J.F.. Muñoz Clares. M. y Riquelme OIi\'a. P . Lorca, 1999. p. 62r. De igual modo, "en otra 
sepultura junto a la sobredicha está sepultado el valeroso capitán Adrián Leones de Guevara, el qual sirviendo a Dios y a su rey en la ultima guerra 
del Reyno de Granada con quatrozientos soldados desde el principio hasta el cerco de Galera fue inuerto en él peleando como buen soldado, assi lo 
certificó el señor don Juan de Austria por carta escrita al rey Felipe Segundo, su hermano, en recomendación de la persona de Ramón Ponze de 
Guervara. hijo del capitán difunto, el qual tenia tan en el coracón esta santa imagen que al tiempo de su muerte se mandó sepultar en su iglesia" 
[Ibidem, p. 64%'|. 

VARGAS, fray Alonso de: Relaciim Ví;/ivn...,op. cit.. p. 61v. "También el capitán Quiñonero, descendiente de los primeros conquist;idores. 
varón digno de memoria por las proezas y hazañas que hizo en la misma guerra de Granada, siendo capitán de infamcrfa. y mucho mas por la 
devoción que tuvo con esta santa imagen le ofreció quando b o h i ó de la guerra catorze vanderas que ganó en otras tantas victorias que alcancó de 
los moros y está sepultado en la capilla de San Gregorio" [Ibidem, 64v-65r | . 

En aquellos actos, a m o d o d e pendón o trofeo ganado al e n e m i g o , figuró s iempre el azul gabán que 

perdió en su huida el genera l El Muleh^ ' . 

El propio Capi tán Genera l de Granada no se resist ió en manifestar a la Virgen su satisfacción por la 

liberación de los cr is t ianos secues t rados por los mor i scos en Jubi les . Tras ladados a Granada , la c iudad 

organizó una proces ión con los excaut ivos q u e "a t ravesaron toda la c iudad hasta el monas te r io d e 

Nuestra Señora de la Victoria, q u e está enc ima de la puer ta d e Guad ix , donde l legaron a hacer ora

ción"*. Bien es c ier to q u e es te p rov idenc ia l i smo en el genera la to granadino fue más he te rogéneo , 

habida cuenta q u e los ejérci tos se formaban con mil ic ias de d iverso or igen que , lóg icamente , invocaron 

a sus advocac iones locales . En Ohanes , el marqués d e los Vélez , c o m o Ade lan tado M a y o r de Murc ia , 

manejó un ejérci to p rác t i camen te compues to por t ropas murc ianas ; d e tal m o d o que recurr ió a la popu

lar Virgen de Candelaria para celebrar su victoria'' '. Otros , en cambio , buscaron un carácter más tridentino, 

como el gobe rnador mil i tar d e Almer ía , Garc ía de Villarroel , qu ien lo hizo en Inox: "De te rmina ron los 

capitanes de subir el mié rco les , día d e la Purificación de Nuestra Seilora, al peñón , que fue el m e s m o 

dia que el m a r q u é s de los Vélez ce lebró la fiesta en O h a n e z " " . 

El f e n ó m e n o no fue exc lus ivamen te g ranad ino s ino que los re inos l imítrofes t ambién potencia

ron su rel igiosidad mar iana . E n el Re ino de Murc ia , por e jemplo , la Virgen de las Huertas - imagen m u y 

relacionada con las luchas- volvió a fortalecerse. U n a c iudad fronteriza c o m o Lorca , con un ampl io 

historial en la guer ra mor i sca , r econoc ió en esta advocac ión su éxi to bél ico. L a familia Ponce de L e ó n , 

cuyos m i e m b r o s par t ic iparon ac t ivamente en la cont ienda , no tardar ían en situar en el santuar io su 

capilla de en te r ramien to , la cual - c o m o era lógico- estaba adornada con "dos es tandar tes q u e ofreció el 

capitán don L u y s P o n z e de León en reconoc imien to del favor y ayuda q u e tuvo d e la Virgen San t í s ima 

invocándola en esta Santa Imagen en muchas batal las y refriegas d e moros en la ul t ima rebel ión del 

Reyno de Granada , s i endo capi tán de la gen te de a caval lo de Lorca por Su Mages tad de Fel ipe S e g u n 

do; de todas las qua les sal ió vic tor ioso, y esta en te r rado con su an tepassados en el d icho en t i e r ro" ' ' . La 

voluntad no era única s ino que prác t icamente todos los h idalgos lorquinos respondie ron con igual 

sent imiento , pues "hab ía es tandar tes en todos los en te r ramien tos de los capi tanes de la guerra que son 

G u e v a r a , L e o n e s e s , L e y v a s , G a r c í a s , M o n ç o n e s , M o r a t a s , B r a b o s , Q u i ñ o n e r o s , M a t e o s y 

M e n c h i r o n e s " " . La fama d e la imagen lorquina no se redujo al terri torio murc iano , s ino q u e en la 
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" Ocurrió el 25 de septiembre de 1569. TAPIA GARRIDO. J.A.: Liis Almerienses del siglo XVll. Las Ires Comunidades, en Historia General 

de Almería y Provincia, Tomo XII, Almería. 1990, p. 242. 

" BRISSET. Demetr io E.: "La Virgen de Lepanto", La Aventura de la Historia. 4 (2002), p. 93 . 

" BARRIOS AGUILERA, M. y SÁNCHEZ RAMOS, V..- Martirios y mentalidad... op. cit, pp. 97 y ss. 

" El peso de la cultura morisca, en suma, volvió a influir decisivamente en la religiosidad granadina. MARTÍNEZ MEDINA. F.J.: "El 

Sacromonte de Granada y los discursos inmaculistas postridentinos". Archivo Teológico Granadino, 59 (1996), pp. 5-57. 

'''̂  De esta política religiosa, sólo por citar un ejemplo, nos remitimos al obispo de Almería fray José Valle de Ledesma. cuyo pontificado -

primera mitad del siglo XVIl- se caracterizó por el culto a la Concepción. LÓPEZ MARTIN, J.-, La Iglesia en Almería.... op. cit.. p. 375. 

GOMEZ-MORE.NO CALERA. J.M.: "La visita a las Alpujarras de 1578-79: estado de sus iglesias y población". Homenaje a D. Darío 
Cabanelas, Granada 1987. Tomo I, p. 360. 

cercana local idad g ranad ina d e Vera pronto con tó con una ermita . L a razón fue c o n m e m o r a r el socorro 

d i spensado por Lorca c u a n d o fue sitiada por Aben Humeya^ ' l 

Otra talla del re ino q u e adquir ió bas tante fama casi d e inmedia to al confl ic to, fue la Virgen del 

Rosario. Su valor providencia l is ta lo adquir ió a través de una hechura que el g ranad ino D . Alvaro de 

Bazán , m a r q u é s d e Santa Cruz , l levó el 7 de oc tubre de 1571 en su nave capi tana duran te la batalla 

naval de Lepan to . Es creencia piadosa que esta imagen , según lo reve ló ella mi sma a san P ío V -por 

en tonces Papa y p romoto r de la a rmada- fue la q u e pe rmi t ió derrotar a los turcos . En la m i s m a contien

da D . Juan d e Aus t r ia , anter ior capi tán general de Granada , era comandan te en je fe d e la flota y, como 

no podía ser de o t ra forma, por taba en popa de la galera real de España la Virgen d e la Victoria . Así, 

pues , el pont í f ice es tab lec ió en 1572 una bula para ce lebrar e femér ide de Nlra. Sra. de la Victoria el día 

7 d e oc tubre , conced i éndo le s las m i s m a s indulgencias q u e a la festividad del Rosa r io , cebrada en las 

iglesias d o m i n i c a s el p r imer d o m i n g o d e octubre''^. Así , pues , Rosa r io y Victoria queda ron ín t imamente 

l igadas . 

3° P a r t e : L a r epob lac ión filipina o ia imp lan t ac ión defini t iva 

El a lzamiento mor i sco tuvo una raíz campes ina más q u e urbana -entre otras razones a unanimidad de 

la historiografía- por su falta de asimilación. Esta circunstancia desencadenará un f enómeno mar iano sin 

parangón , pues la profanación de las imágenes rurales generó connotaciones locales m u y pecul iares . Los 

crist ianos viejos supervivientes y sus descendientes no tardarían en configurar una religiosidad martirial 

riquísima, mov imien to que la Curia sumaría a su particular visión post r ident ina" . Junto a a m b o s se suma

ría devoc ión sac romontana d imanada de los Libros P lúmbeos , cuya defensa del d o g m a inmaculis ta es 

impres ionante . El anag rama usado por el arzobispo Vaca d e Cast ro , " A María no tocó el pecado pr imero" , 

será el verdadero buque insignia de la Inmaculada Concepción''^. El particular cul to eucaris t ico termina

ría por potenciar la devoc ión , pues éste se agregó al cul to mar iano , manifestándose en la extensión de las 

cofradías sacramenta les , mayor i tar íamente con el título anexo d e la Concepción' ' ' . 

A semejanza d e la e tapa anterior, j un to a la línea oficial hubo otra popular, pues la expuls ión morisca 

y posterior repoblación de la tierra -práct icamente exnovo- creó un flujo migratorio sin precedentes en el 

Re ino . H u b o villas que prác t icamente se const i tuyeron exc lus ivamente por un sólo cont ingente , contando 

incluso d e sus propios sacerdotes . Nos imaginamos en estas circunstancias cuales serían las advocac iones 

a las que rezaban estos campes inos en sus tr ibulaciones. C u a n d o en 1578 Alonso L ó p e z Carvajal visitó las 

iglesias alpujarreñas, real izó anotaciones tan singulares c o m o la de la de Rágol : "Es te lugar es todo de 

valencianos y el benef ic iado es balen^iano y se l lama mosen Cristoval"™. Si es tudiáramos en profundidad 

c ó m o discurr ió la repoblación, encontrar íamos fenómenos cur iosos . Así, por e jemplo, en la Alpujarra 

t enemos d o c u m e n t a d a la presencia d e sacerdotes va lencianos , aragonés , j i ennenses , ex t remeños e incluso 

Diputación de Almería — Biblioteca. Repobladores y devoción mariana. Manifestaciones en el Reino de Granada (siglos XVI-XVII)., p. 8



^' Canjáyai" y Ohanes tenían "un clérigo y se llama Sanaguja, balen9Íano"; En Bayárcal "está aquí por cura Martín Pérez, de tierra de Aragón" 

•«IGOMEZ-MORENO CALERA. J.M.: Ibiriem. p. 360| . En Padulcs ejercía Pedro de Santiago, de Andújar (GAYA LÓPEZ, C. y SÁNCHEZ RA

MOS, V.; "Notas a la repoblación de Padules (Almería) a través de su libro de repartimiento". 1490: en el umbral de la modernidad. Valencia, 1993, 

p. 607 | . Bartolomé Gutiérrez Valdivia, extremeño de La Serena, repobló y ejerció en Fondón y Laujar de Andarax (SÁNCHEZ RAMOS. V.: 

"Extremeños en la Alpujarra almeriense (s. XVl-XVU)", Anuario de Investigaciones. 6 (2000), p. 3611. Por último, en la parroquial de Terque 

había "un franges que se llamava mosen Juan" (GOMEZ-MORENO CALERA, J.M.: lbidem\. 

" En María, villa cercana al reino de Murcia, se documenta una ermita de A7rn. Sra. de las Huertas en el pago de La Tala. ALCAINA, R: 

Historia de la villa de María..., op. cit., pp. 142-143. 

" SÁNCHEZ RAMOS. V,: " " E l control de lo d iv ino" : El patronato Municipal en los santuarios de la Alpujarra almeriense", / Jornadas de 

Religiosidad Popular y Almería, Almería. 1999, pp. 91-106. 

M U Ñ O Z JIMÉNEZ, J.M.: "Los santuarios rurales en España: Paisaje y paraje (la ordenación sagrada del territorio)". Simposium Religiosi

dad..., op. cit., pp. 309-327. 

" FERNÁNDEZ SUÁREZ, R.: "Geografía religiosa y ermitas: La focalización de símbolos sagrados". Religión y Cultura.... op. cit.. Voi. Il, pp. 

41 -50. Sólo por citar un ejemplo paradigmático, recordaremos el eremitorio de Andrés Sebajo. jumo con la Ermita de Ntra. Sra. de Consolación, de 

Tices que existían en la Sierra de Montenegro, en Almería, rico terrazgo que se disputaban los términos realengos de Fi ñaña y Ohanes y varios concejos 

de los señoríos de Alboloduy y Marchena ¡SÁNCHEZ RAMOS. V.: "La problemática de términos en la Sierra Nevada almeriense: La roza de montes 

y la ampliación de cultivos en el siglo XVll en zonas de señorío", en Sánchez Ramos. V.: El Reino ríe Granada en el siglo XVl!. Almería, 1997. pp. 147-

148 )• nota 27). Otro ejemplo fue compartir paü'onato entre diferentes concejos repobladores, tal es el caso de Padules, Almócita y Beires con la Virgen 

de los Desamparados, la cual contó desde el siglo XVII con una ermita (sobre su consu^icción vid. SÁNCHEZ REAL. J.: "La arquiterctura religiosa de 

las Alpujarras: Un patrimonio poco conocido", / Jornadas de Patrimonio de la Alpujarra, Ahnería, 1998, p. 86J. 

Sobre cómo se construye un santuario desde la base popular y con un sentido idenlificador para los vecinos, vid. S Á N C H E Z R A M O S , V.: 

"La "Romer ía de las donaciones" : Una propuesta metodológica de análisis a través del caso de Nuestra Señora de Gádor (Berja. Almería)". Vil 

Congreso de Folclore Andaluz "Las Romerías como manifestación del sentir popular". Jaén, 1998, pp. 99-120. 

" La iglesia conmemora el 2 de febrero la purificación de la Virgen después del naciiniento de Jesucristo y el de la presentación de éste en el 

templo, a los 40 días del parto como mandaba la ley hebraica. Para el caso m:ilagueño vid. YBAÑEZ W O R B O Y S , I'.: "Las actas municipales 

malagueñas.. . . op . cit., p. 987. 

'« S Á N C H E Z HERRERO, J.: "Monjes y frailes.... op. cil.. pp. 405-456. 

" E n 1612 se levantó en Huesear el convento de dominicas, bajo el nombre de Madre de Dios de la ¿Tncnninn'dn, Juego ÙMÌado San Antonio 

de la Madre de D í V m . | G 0 N Z Á L E Z BARBERÁN. V.: "Datos históricos sobre la antigua iglesia y comento . . . . op. cit.. p. 129 y 1331. En otros se 

rescatan algunas, como la fundación en 1614 del convento de San Basilio, en donde se veneraba la Virgen del Destierro, imagen donada por la nieta 

del emperador (GALLEGO Bl lRÍN, A.: Guia.... op. cit.. p. 195-I96(. 

franceses". La puesta en relación del origen de los sacerdotes, la naturaleza de los fieles, así c o m o las 

devociones marianas desarrol ladas en los lugares darían resultados insospechados. N o puede extrañarnos 

que la Virgen de las Huertas, tan alzada durante el conflicto, tuviera su protagonismo cuando una multitud 

de lorquinos repoblaron las tierras granadinas l imí t rofes" . 

Un e l emen to interesante en la repoblac ión fue el e remi t í smo del ú l t imo tercio del s iglo X V L el cual 

buscó desiertos espir i tuales para a lcanzar su asce t i smo. La en o rme despoblac ión granadina tras la ex

pulsión mor isca facilitó su desarrol lo , e spec ia lmen te p o r q u e las iglesias abandonadas eran un al iciente 

para los ascetas . Casos no faltan, c o m o ocun ' ió en las ermitas de la Virgen de Gádor, en Berja, o Ntra. 

Sra. de los Remedios, de Paterna del R í o , a m b a s en la Alpu ja r ra" . Es tas tal las n o sólo sacral izaron el 

paisaje sino q u e también -debido a las profanaciones mor i scas - tenían un carácter recr is t ianizador de la 

tierra". Por esta razón, los nacientes concejos repobladores -en muchos casos dent ro de una compl ica

da reordenación territorial d e sus t é rminos , no exen ta d e po lémicas y l i t igios- focal izaron en estas 

imágenes los espac ios q u e admin is t raban , en un afán por reivindicar su posesión^ ' . La voluntad muni 

cipal por instaurar la vida re l igiosa daba , en definit iva, f irmeza a su propia exis tencia , razón suficiente 

para fomentar la re l igiosidad popular '^ . 

En lugares con una repoblac ión sin p rob lemas terr i toriales, la implan tac ión mar iana fue fluida. 

Cont inuando con la línea seguida desde antes de la rebel ión, la vida d e la Virgen fue tema predi lec to ; al 

igual que la Candelaria - m u y ex tendida por Málaga- , cuya festividad marcaba gran par te de la menta

lidad cris tológica^ ' . Las órdenes rel igiosas j u g a r o n t ambién un papel des t acado , pues la e n o r m e inmi

gración les ma rcó un c laro sen t ido mis ional . Así , se pasó de los 30 conven tos d e 1504 a q u e en 1591 

hubiese 74 c a s a s ' ^ er igidas mayor i t a r i amente con el t í tulo d e María '" . La Virgen del Carmen fue de las 
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" 'Para el convento granadino |G ALLEGO BURÍN. A.: Cuín..., op. cil., p. 185|. Entre los repobladores, contamos con estudios de su desarro

llo en Berja. donde ya en 1606 había talla (CAMPOS REYES. A.: "Ntra. Sra. del Carmen de Río Chico. Berja (Almen'a)". / Jornndns de Religio

sidad.... op. cil., pp. 67-70.. p. 70(. Velez-Rubio se fundó el 16 de junio de 1606 la Hermandad del Carmen con 62 hermanos nobles, como los ' 

ancianos de Ysrael. En 1617 tuvo una filial femenina de "Congregación de doncellas beatas" y el 15 de noviembre de 16?4 se abrió una ermita 

(TAPIAGARRIDO. J.A.: Velez-Blanco. Madrid. 1981. p. 251 (. Ene l ámbito popular todavía quedan buenas muestras en las cuadrillas de animeros 

de la comarca de los Vélez que. bajo la advocación del Carmen, actúan el 13 de diciembre y el 6 de enero, ciclo de navidad se prolongan hasta la 

Candelaria. Su origen son los laudesi de San Francisco de Asis. "Laudi spirituali". También la imagen se desarrolla en la comarca del Almanzora, 

especialmente en Liícar. donde ya estaba presente en 161 l (7APIA GARRIDO, J.A.; l-a tlrgen María.... op. cil.. p. 62] . Un análisis general para 

Almería que remite a abundantes casos ] C A M P 0 S REYES. Ibidem]. 

" El desarrollo de esui dev oción en GÓMEZ MATARÍN. A.: Virgen de Consolación y su santuario de Tires. Tradición e Itistoria. Granada. 1979. 

"- Sobre la configuración de la mentalidad fronteriza, vid. S Á N C H E Z RAMOS. V.; "Repoblación y defensa del reino de Granada: Campesi
nos-soldados y soldados-campesinos". Clironica Nova. 22 (1995), pp. 357-388 y BRAVO CARO. J.J.: "Frontera y repoblación: Una coyuntura 
crítica tras la Guerra de las Alpujarras". Chronica Nova. 25 (1998), pp. 173-211. 

" VILLANUEVA MUÑOZ. E. y TORRES FERNÁNDEZ. M.R.: "Fundaciones conventuales franciscanas y urbanismo barroco en la provin
cia de Almería". Coloquio de Urbanismo Barroco. Málaga. 1988. pp. 70-71. En las fechas citadas la casa veratense tenía 334 memorias con una 
renta anual de unos 804 reales con la que subsistían 13 rehgiosos (DÍAZ LÓPEZ, J.P. y MUÑOZ BUENDÍA, A.: "Devoción piadosa..., op. cit., p. 
295). 

En el siglo XVII los donativos y benefactores del santuario aumentan tremendamente, fechas en las que se construyó su enorme camarín 
[TEMBOURY ALVAREZ. J.: "Notras sobre la Virgen de la Victoria y su santuario", Informes liistóríco-nrtistícos de Málaga, Málaga, 1968. Tomo 
I, pp. 89-105]. Vid. también FERNÁNDEZ BASURTE. F : "Epidemias y manifestaciones religiosas en la Málaga del siglo XVII. La Virgen de la 
Victoria", Baetica. 16 (1994), pp. 305-319. 

" T A P I A GARRIDO. J.A.: Virgen del Mar.... op. cit.. p. 59 y SÁNCHEZ REAL, J.: "La sacralización del espacio en la villa de Adra (siglos 
XVI-XVIII)" . / Jornadas de Religiosidad.... op. c i r . pp. 51-53. 

que más desarrolladas dentro del eno rme auge que tuvo la orden carmeli tana, tras la implantación en 1582 

en Granada de la regla descalza*". Otro e jemplo es la influencia ejercida en el agro por los agustinos de 

Huécija, tanto como para que Ntra. Sra. de Consolación acabara imponiéndose c o m o patrona de Ohanes*'. 

Sobre esta ama lgama tan rica de voluntades y sensibi l idades , difl'cil resul tar ía sacar conclusiones 

prec ip i tadas sobre el fervor mar iano . Sin embargo , y aunque hay que perfilar l íneas de análisis particu

lar q u e concreten fenómenos comarca les o, inc luso , genera les . N o nos subs t r aemos a particularizar, 

en t re otras , tres vías de trabajo: 

/.- La Virgen defensora de la frontera litorcd 

L a defensa fue uno de los mayores p rob lemas iniciada la repoblac ión . La ce ler idad en la implanta

ción d e los vec inos ; los constantes a taques pi rá t icos ; la precar iedad de las fortif icaciones costeras, . . .etc. , 

fueron e lementos suficientes para q u e el l i toral , y con él su t raspais , se forjase un h o m b r e de frontera 

m u y genu ino . La rel igiosidad popular , c o m o no podía ser de otra forma, con t r ibuyó a configurar su 

menta l idad , s iendo el espíri tu mar i ano en su vía providencia l i s ta una de sus m i m b r e s " . 

En t r e las q u e respondían a estos anhe los es taba Ntra. Sra. de la Victoria, i m a g e n a cargo de los 

m í n i m o s . Así , y bajo es te t í tulo, en 1606 se fundó un conven to en Vera, con tal desar ro l lo q u e en 1626 

ya tenía gran apoyo popular*' . E n Má laga , c iudad d e referencia , la devoc ión era total , ya q u e los frailes 

no sólo pred icaban s ino q u e asist ían en las n u m e r o s a s ep idemias . Para su mejor a tención levantaron 

una casa-hosp ic io en el barr io de los pescadores con un camar ín abierto a la ca l le , d o n d e si tuaron una 

talla bajo la advocac ión de la Virgen del Mar , r eproducc ión o recreación d e Ntra . Sra. de la Victoria*^. 

L a re lac ión entre los pe l igros del mar y los t í tulos mar i anos anter iores pe rmi te ver las s imbios is que la 

d e v o c i ó n granadina estaba c reando . 

L a Virgen r / e /A/a / - - igua lmente - se v incu ló a la protección d e la compl i cada frontera con Berbería . 

L a cofradía a lmer iense , en t re las prer rogat ivas conced idas el 8 de marzo de 1592 por Fe l ipe II, tenía el 

as i lo a los guardas del m a r q u e en fe rmaban , razón q u e le l levó a adquir i r caracter ís t icas mil i tares . Su 

ex tens ión por las cercanías l levó a que A d r a en 1649 tuviera una t r ibuna para la imagen , cos teada por 

los pescadores* ' . 
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^' [ispecialmenle en el sector occidental. Un caso es Marbella. donde mantenían un monasterio y hospital, bajo el título de la Encantación. 

CABRILLANA, N.; Marbella.... op. ni., pp. 190 y 25.3-254. 

GÓMEZ-MORENO. M.: Guia.... op. cil.. pp. 394-395 y GALLEGO BURÍN, A.i Granada.... op. cil.. pp. 201-202. 

LÓPEZ MUÑOZ. M.L.: Cofradías de la parroquia de Sania María Magdalena.... op. cil., p. 79. 

" En la puerta del convento había una craz. e incluso se realizaban ceremonias el día de la Invención de la Cruz. De igual modo son interesan

tes las procesiones de la talla con el Sacramento, coino describe un cronista describe con todo detalle para 1635. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, 

F.: Anale.K de Granada, edición con estudio preliminar e índices de Pedro Gan Giménez y Luis Moreno Garzón. Granada, 1987, Tomo 1. p. 272 y 

Tomo II. p. 756. respectivamente. 

Ejemplos señeros, además con un claro sentido sacramental, son la cofradía del Saniísimo y Nirn. Sra. de Gracia, fundada en 1665 en 

Gualclios o la cofradía de Nira. Sra. de Gracia y Santísimo Sacramento, erigida en 1692 en Sorvilán. (LÓPEZ MUÑOZ, M.L.: "Asociaciones de 

laicos en la costa de Granada. Cofradías y hermandades en la segunda mitad del siglo XVIU". Ciiadalfeo. pp. 179-2031. En Almuiiécar había una 

ermita bajo este título, al igual que en Olías, anejo de Motril (LÓPEZ MUÑOZ. M.L.: "Ermitas y oratorios en las vicarías de la costa granadina a 

comienzos del siglo XIX". Anuario de Esludios de la costa granadina. 3 (1991 ), pp. 161 y 168, respectivamente). 

En 1658 los piratas berberfcos atacaron Calahonda. punto que fue defendido por una compañía de soldados de liuercal-Overa. De vuelta a 

su localidad, y como no podía ser menos, el obispo de Almería elogió su valor en defensa del infiel, haciéndoles entrega un óleo de la imagen 

mariana. El cuadro estuvo colocado en la capilla de San Blas de la iglesia de la Encarnación (LOPEZ MARTIN. ].: ¿.a Iglesia en Almería.... op. cit., 

p. 392). En la iglesia de Marbella. entre las capillas más visitadas se enconu-aba la de Ntra. Sra. de Guadalupe (CABRILLANA, N.: Marbella..., op. 

r i í . p . 1901. 

CEA GUTIÉRREZ. A y TORRES MARTÍNEZ. J . C : "Retrato de un santuario.... op. cit., pp. 29-40. 

" Las rutas ganaderas más importantes son: La de Norte/Sur. hacia Almería; Las interiores de la provincia de Granada (Baza. Huesear, La 

Puebla de Don Fabrique) y comarcas de Guadix y Marquesado del Cénete; Así como la ruta Norte/Sureste, hacia Vera, y las del Sur de Jaén, Los 

Vélez; Cazorla y región de Murcia. Vid. DÍAZ LÓPEZ. J.P y M U Ñ O Z BUENDÍA. A.: "De ganados y pastizales en la Almería del XVII", en 

Sánchez Ramos. V.; El Reino de Granada en el siglo XVll.... op. cit.. pp. 193-196. 

Es el caso de Castril. donde contaba con una ermita IGEA ARIAS. A.: Castril de la Peña..., op . cil., p. 90-96). En Galera, comenzó su culto 

en 1572 y rápidamente se extendió a Orce, donde tenía una erntita e n e i c e n o de la Virgen de la Cabeza, donde concurrían "no por cofradía sino por 

amistad". Ambos pueblos se dividieron en 1675 en dos cofradías, terminando los vecinos de Galera por construir otra ermita en 1732, (CARAY'OL 

GOR. R.; Galera. Moriscos y cristianos. Granada. 1999. p, 122), De la rica actividad ganadera, vid, TRISTÁN GARCÍA. F.; "Las actividades 

ganaderas de la tierra de Baza en la pirmera mitad del siglo X\ ' l a través de las ordenanzas municipales", en Díaz López. J.P. y Muñoz Buendía, A.; 

Herbajes, Irashiimanies y eslanies, А\тЫл, 2002, pp. 183-213. 

Otra imagen con predicamento en estos momentos fue Ntra. Sra. de Gracia, devoción auspiciada por 
los trinitarios descalzos y su redención de cautivos**. El impulso final vendría en 1606 cuando en la 
capital se fundó un convento bajo esta advocación*''. M e d i o siglo después ya tenía dos de sus cuatro 
hermandades vinculadas al tema: La Esclavitud de Ntra. Sra. y la Confraternidad de la Santísima Trini
dad y Redención de Cautivos^^. El cul to a esta Virgen se impregnó del especial espíritu sacramental del 
reino, algo que permitía ver en la imagen un claro apoyo al triunfo d e la Cruz o de la fe*^. Esta curiosa 
relación, genuinamente granadina, se p lasmó en las cofradías que proliferaron por la costa'". Con menos 
fuerza que las anteriores, t ambién encont ramos referencias a la Virgen de Guadalupe, imagen de enorme 
fervor que aún en el siglo XVII mantenía su mensaje redentor, espec ia lmente en la cos ta" . 

2.- La Virgen de la Cabeza y los ganaderos 

Esta imagen se introdujo en época morisca , sobre todo en las zonas fronterizas al Santo Re ino , si 
bien fue la e n o r m e repoblac ión j i e n n e n s e su impulsora , c o m o conf i rman las cofradías filiales d e í l lora 
y Vélez-Málaga ' - . N o obs tan te su raíz es aún más popular y no tan oficial izada desde Andújar , v incu
lándose e spon táneamen te a las vías d e acceso d e los pob ladores , co inc iden tes con los rutas g a n a d e r a s ' ^ 
Zonas de pas tos -de invierno y ve rano o d e interior y per i fér icos- y el t ras iego pecuar io , nos ofrecen una 
geografía perfecta de la implantación de la imagen. U n vistazo al hervajal fronterizo del corredor accitano-
bastetano nos s e r v i r á ' \ pues conf i rma c ó m o la talla de Zújar, nac ida en 1587, es una de las más famosas 
del territorio. El fervor de la comarca s e concent ró en e levar una e rmi ta en su p ico más e levado , el cer ro 
de Jabalcón: " P ú s o s e en execu9ión la fabrica de la hermita q u e se c o m p u s o y acavó para el p r imer 
domingo ú l t imo d e abril y l l evando en procesión la sagrada y m a g e n su h e r m a n d a d y so ldadesca con el 
concurso d e otras ygua les q u e se avían formado en las villas de Serón , Can i l e s , Venamaurel y Baza se 
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" Los datos se extraen de la historia escrita por el canónigo José Heredia Barnuevo en 1736 ARREDONDO ARREDONDO, E : "Conocimien
to de la geografía e historia local a través de los relatos sobre la aparición de Nuestra Señora de la Cabeza de Zújar", Sumwnnn, 2 (1992), pp. 183-
194. 

* M U Ñ O Z J IMÉNEZ, J.M.; "Los santuarios rurales en España: Paisaje y paraje (la ordenación sagrada del territorio)", Simposium Religiosi
dad Populnr..,op. cit., p . 317 nota 22. 

" El hecho se constata en varios testamentos de pobladores de Tijola. Sólo por citar uno, entre muchos, destaca D. José de Alcantud. quien en 
fecha tan lejana como el 22 de mayo de 1712 ofreció 4 misas "a Ntra. Sra. de S iena Morena, promesa que iúqe y no la he cumplido". Archivo 
Histórico Provincial de Almena (en adelante A.H.P.Al.), P-4380, fol. 63r-65r. 

'" En Huesear, en la sierra de Marmolance, se ubicó la ermita de la Virgen de la Cabeza, la cual más tarde bajó al pie de monte [GONZÁLEZ 

BARBERÁN. V.: "Cosas de Huesear..., op . cit.. pp. 22 y 37[. Para el caso de Orce y Galera conocemos que disponían de ermitas, al igual que en 

Benamaurel. Ziíjar y Cúl lar La hermandad de Galera, por ejemplo, se creó en 1665 [ datos sobre el fenómeno mariano comarcal, en: FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ. J. Y GARCÍA RODRÍGUEZ, J.M.: Galera. Treinta y cinco siglos de hisioria. Baza, 20(Ю, pp.238-2391 

En el señorío de los Vélez la imagen se le apareció a una pastora de Chirivel. siendo fomentada por la mujer del II marqués, cuajando con 

fuerza especial en la villa de María, donde se erigió una ermita a expensas de la viuda de Juan Rodríguez. La primera misa se ofreció el 30 de enero 

de 1614 [ALCAINA. Р.: Hisioria de la villa de María..., op. cit.. p. 152[. El templo tenía exvotos de la guerra, como el que colocó en 1660 Andrés 

Gómez Guijarro, maese de campo del rey Felipe IV que dejó la bandera conseguida en el choque que tuvo con los turcos. [TAPIA GARRIDO, J. A.: 

"La devoción de la Virgen de la Cabeza en tierras almerienses", en Homenaje al padre Tapia, Almería. 1988, pp. 431-444, p . 434] . 

""' El convento granadino se erigió en 1572 [HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F : Anales.... op. cil.. p. 235 | . Con respecto a la festividad 
descrita en el alfoz de la ciudad \¡bidem, p . 1671. 

"" La motrileña se erigió en fechas inciertas, hay quien habla de 1581. si bien creemos que debió ser muy anterior a la gran expansión del 
cultivo de caña. Por su parte, la imagen velezana se ubicó en 1691 en la parroquia de Santa María [SOBRÓN ELGUEA. M.C.: Motril y su vega..., 
op. cit., p . 67 y PEZZl CRISTÓBAL. R: "Religiosidad popular y mentalidad en Vélez-Málaga en el siglo XVIIl", Simposium de Religiosidad 
Popular..., op. cit.. T. I. p. 935 [. 

"'• Su repoblación tuvo lug:ir entre 1573-1575. siendo una de sus riquezas 889 fanegas de secano [RODRÍGUEZ GERSCHWITZ, C : "Bédar 
en el siglo XVl: Población morisca, configuración agraria y repoblación con cristianos viejos de Vera y Mojácar tras la deportación de los moriscos 
de 1570", Axarquía. 3 (1998). pp. 8- l6[ . La parroquia de Santa María de la Cabeza, de Antas, se erigió bajo su título en 1612. cuando Bédar se 
restauró su iglesia, en 1682 se creó la Hermandad de Santa María de la Cabeza. Vid. TAPIA GARRIDO, J.A.: "La devoción de la Virgen de la 
Cabeza.... op. cit., p. 435. 

"" Fue su artífice el maestro de obras de Vera, Fernando Clavería. Ibidein, p. 438. 

zelebró la fiesta e n la hermi ta , edif icada en el referido sitio d e C a t t i n " ' ' . Con el t i empo la ermita fue un 

verdadero s a c r o m o n t e d e popular '^ , aunque ello no impid ió el q u e los pobladores s iguientes no recor

daran la original de Andújar ' ' ' . M á s al norte, en la zona agropastor i l d e Huesear , hubo o t ro importante 

foco'*, s iendo correa t rasmisora para la comarca de Los Vélez . En es te ú l t imo señor ío sobresal ió la 

ermita d e la villa d e Mar ía , d o n d e su imagen tenía cier tas conno tac iones cas t renses . Otra ruta interior 

fue el r ío Anda rax en su der ivac ión por el curso del Nac imien to , con fervores en lugares almerienses 

c o m o D o ñ a Mar í a d e las Tres Villas y B e n a h a d u x ' ' . 

L a capital t ambién tuvo su ermita , ins ta lándose en 1572 un conven to carmeli ta , s iendo el pun to de 

referencia más impor tan te d e la rel igiosidad que brotaba en las vil las d e La Vega. U n caso era Churriana, 

"en donde se hace en su ermita una gran fiesta en cada un año , ce lebrada d e los lugares vec inos que 

acuden a ella con sus es tandar tes a imi tación d e la gran fiesta d e Nues t r a Señora d e la Cabeza de la 

c iudad de Andújar" '"" . L o s lugares cos teros t ambién lo f recuentaron las rutas pecuar ias , aparec iendo 

ermitas en Motr i l y V é l e z - M á l a g a " " , aunque fueron las l lanuras l i torales a lmer ienses donde cobró 

p ro tagon i smo. An ta s y su anejo d e Vedar -prác t icamente repob ladas con gente de Mojácar- ejemplifican 

templo y h e r m a n d a d , r e spec t ivamen te" ' ^ 

El valle del A l m a n z o r a fue otro conduc tor para ex tender es te t í tulo por la sierra de los Fi labres . 

Gran past izal , sus villas manifes taron un fervor ex t r emo a la imagen y cuyo cénit se marcó en Beniza lón , 

d o n d e en 1642 se er igió una ermi ta en el cer ro de M o n t e a g u d " " . E l monte , visible d e s d e todos sus 

pun tos , impregnó a la p rop ia imagen , denominada p o p u l a r m e n t e c o m o Santa María de Monteagiid, sin 

duda un e l e m e n t o de idenfif icación terri torial . Sin e m b a r g o la t radición es la mejor expl icac ión del 

f enómeno c o m a r c a l , pues una copli l la recuerda c ó m o a finales del X V I o inicios del X V I I la imagen se 
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Existe una coplica escrita el 25 de abril de 1616 que explica su origen: "Tú cm la alegría, reina de ¡a .sierra./ Tu imagen morena/ se posó 

en el monte/que besa tus pies: tus catorce pueblos/ son pueblos creyetues/que llevan en lu sangre/tu amor y lu fe./Esin celestial Priitcesa/ que de 

los cielos bajó}/ el veinticiiu'o de abril,/ se le apareció a un pastor, / que apacentaba el rebatió/ en esta juri.sdicción/ de aqueste pueblo dichoso/ 

llamado Benizítlón " (MARTÍNEZ LÓPEZ, J.M.. GÓMEZ DÍAZ, D. y FUENTES URIBE, C : "La romería al santuario de la Virgen de Monteagud. 

Historia oral, tradición religiosa y aspectos sociales", lljornadns de Religiosidad.... op. cit., pp. 549-570] 

El impulso final vendría de la mano del Obispo Orber;i al proclamar una romería que presidió el 15 de septiembre de 1878. Vid. BARRAN

CO FERNANDEZ. A. y LÓPEZ GONZÁLEZ, M.A.: "Aproximación a los rituales en torno a la Virgen de la Cabeza de Monteagud", Vil Congreso 

de Folclore Andaluz..., op. cit.. pp. 171-180 

'"' El 7 de enero se autorizó a Juan Sierra a pedir limosna durante ó meses para una Limpara para Ntra. Sra. de Monteagud, aprobando el 

cabildo catedralicio el 14 de enero las cuentas de Pedro Bertro, mayordomo de la cofradía. LOPEZ MARTIN. J.; La Iglesia en Almería..., op. cit., 

T. I. pp. 377-378. 

Como se ha demosu-ado para un arzobispado coyunturalmente menos problematico, corno Sevilla. Vid. R O M E R O MENSAQUE, C.J.: "La 

religiosidad marginal en Sevilla durante los siglos XVII y XVIII", Actas del Simposiiun Religiosidad..., op. cit., T.I, pp. 901-920. 

G O N Z Á L E Z BARBERÁN. V.: "Datos históricos sobre la antigua iglesia y convento.... op. cit., p. 119 y 131-132. Ciertos lugares del 

entorno muestran el culto rosariano: En el lateral de la iglesia de Galera había un altar de la Virgen del Rosario ICARAYOL GOR, R.; Galera..., 

op.cit., p. 116) y en Castril, la patrona era la Virgen del Rosario ]GEA ARIAS, A.: Castril de la Pei'ia.... op. cñ.. p. 50]. En la villa de María se creó 

su cofradía en 1580 ]ALCAINA, R: Historia de la villa de María..., op. cit., p. 90] . 

En Los Vêlez las cuadrillas de auroros actúan, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, en 4 tiempos: Pasión, ciclo mariano u ordinario 

entre Todos los Santos y Navidad (entre el 7 de diciembre, víspera de la Purísima y 17 de enero, San Antón). Cantan misas de gozo, otras llamadas 

de "Alzad a Dios" (sólo instrumental): y el Rosario de Aurora (NAVARRO TORRENTE, I.: "Origen y desarrollo de las cuadrillas de ánimas en la 

comarca de Los Vélez". // Jornadas de Religiosidad..., op. cit.. p. (316]. A finales de octubre los rosarios de la aurora se desarrollan en Castro de 

Filabres y Lubrin. población esta última con gran importancia debido a su feria de ganado (BARRANCO FERNÁNDEZ, A. y LÓPEZ GONZÁLEZ, 

M.A.: "El ciclo festivo en la comarca de los Filabres", Ibidem, p. 494] . 

Demostrable para la población jiennense de Arjonilla, en donde en 1585 los participantes en la batalla contra los turcos fundaron una 

cofradía del Rosario, que con los años, en un bucle mental, se confundió con la Virgen de las Batallas. RUEDA JÁNDULA, 1.: "Aproximación 

histórica al origen de la patrona de Arjonilla (Jaén). La crisis de un sistema dual entre asociaciones del Santo Rosario". Religión v Cultura.... op. 

cit.. Vol. I. pp. 407-415, 

" ' Además con gran respaldo popular, por la red de limosnas que usaban la gran mayoría de ellas. DIAZ LÓPEZ. J.P. y M U Ñ O Z BUENDÍA, 
A.: "Devoción piadosa, devoción costosa,.,, op. cit.. pp. 300-301. 

apareció a un e rmi t año , Juan d e la Sierra'"*. La leyenda se pa rece a las de Andújar, al igual que otra 

redactada por un cura de Lorca en 1676 y q u e hace aparecer a la Virgen a un pastor lorquino en Ulei la 

del Campo'" ' . L o s a rgumen tos para construir la menta l idad mar iana: Repob ladores ; un pastor con ape

llido singular -bien lorquino o local-; en zona ganadera y con una historia semejante a la de Andújar. En 

suma, todos los t e m a s para q u e en 1642 el ob i spado d e Almer ía apoyase el fervor mariano'" ' ' . 

3.- Un fenómeno generalizado: Ntra. Sra. del Rosario 

La Virgen del Rosario e s , sin duda , la devoc ión mar iana por an tonomasia q u e más se d ivulgó tras la 

repoblación. C o n especia l presencia en el sector oriental g ranad ino , su arraigo pos ib lemente se relacio

ne con la dificultad inicial para celebrar un cul to d igno entre las comun idades . Templos des t ru idos ; 

escasez de sacerdo tes ; falta de objetos l i túrgicos y de imágenes son el escenar io v iv ido por los pr imeros 

vecinos. El r ezo a la Virgen en la esfera pr ivada y personal pudo ser una salida, pos ib lemen te difundida 

por las ó rdenes re l ig iosas , sobre todo los dominicos '" ' ' . El conven to d e la o rden , en Huesear , c reado en 

la pr imera mi tad del siglo X V I con el t í tulo del Rosario, fue uno de ellos en el sector norte'"*. El 

fenómeno popu la r de par randas o cuadri l las , t ambién l l amados aurores en honor a los Rosa r ios de la 

Aurora; son la mues t r a etnográfica m á s in teresante en la C o m a r c a de Los Vélez y en la Sierra de los 

Filabres"». 

La expans ión del fervor a esta Virgen t ambién se debe a la fiesta inst i tuida en 1572 para c o n m e 

morar la victor ia de L e p a n t o , m o m e n t o en el que adqui r ie pa rámet ros cas t renses"" . El caso granadino 

es muy re levan te , p u e s no parece q u e esta batal la con los turcos t empora lmen te es ce rcana a la guerra 

morisca. E s p e c i a l m e n t e notable fue su difusión en el ob i spado de Almer ía , donde en 1626 las cofradías 

del Rosa r io e ran las más n u m e r o s a s ' " . L a razón pudie ra ser el que en esta d ióces is es tuvieron más 
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Algunos ejemplos: La imagen se adscribe a la villa de Terque. donde acampó D. Juan de Austria en la campafla morisca, fiesta que ya 
celebraba en 1685 la vecina población de Benlarique |ALBARKACÍN PASCUAL, E : Гегдие, Almena, 1988, p . l l 9 y 128]. En Laroya y Macael, 
donde pasó el marqués de los Vélez de campaña también se desarrolla el culto [CASTILLO FERNÁNDEZ. J.: Macael y Laraya en la Alia Edad 
Moderna ( 1489-1650). Almería. 1998. p. I73[. En otros puntos, como ocurre en Albox. su ermitas se convirtieron en desiertos ascéticos de c ieno 
predicamento en el entorno, caso de la Virgen del Saliente [FERNÁNDEZ ORTEGA. Pedro M" y Antonio: "El día de la Virgen: Pasado y presente 
de las fiestas del Saliente (Albox-Almería)". / Jornadas de Religiosidad.... op. cil., pp. 333-343]. 

Surgidos en el arzobispado de Sevilla de la mano del dominico fray Pedro de Ulloa, pronto fue extendido por los capuchinos, especialmente 
fray Pablo de Cádiz. "El Apóstol del Rosario". En Tabernas la cofradía del Rosario es de 1668. con culto a la Virgen y a Ntra. Sra. de la Aurora 
(1704). con rezo del rosario para las ánimas del purgatorio ]MARTÍNEZ SAMPEDRO. M.D.: "Las cofradías de Tabernas". I Jornadas de Religio
sidad.... op. cíí.. pp . 243-255]. En María hasta hace poco había un Rosario de la Aurora, cuyas canciones estaban muy relacionadas con la Virgen 
de la Cabeza, también a la propia Virgen del Rosario IQUILES ANDREO. M.: "Fiestas populares basadas en creencias religiosas". / / Jornadas de 
Religiosidad....op. cil., pp. 602-605]. 

Sobre su levantamiento y traslado al reino, SÁNCHEZ R A M O S . V : "Los tercios de Italia y la guerra de los moriscos", eri Simposium "La 
Hisioria del Reino de Granada a débale. Viejos y nuevos lemas. Perspeclivas de estudio", Berja, 23-26 de mayo de 2002 (en prensa). 

Algunos datos de la campaña en SÁNCHEZ R A M O S . V : El II marqués de los Vélez y la guerra contra los moriscos I¡568-1571 ) . Almería, 
2002. p. 192. 

Según aparecen en el Libro de Apeo y Repartimiento, fueron repobladores vasco-navarros. Y aunque es difícil conocer si éstos participaron 
en la contienda, es regla general y reconocida por la historiografía que gran parte de los pobladores granadinos fueron antiguos soldados de la 
guerra. Vid. VINCENT. В. : . "Guerre et habitat en Andalousie Orientale". Casirum. 3 (1988). pp. 279-285. 

Archivo Municipal de Tijola, Libro de Apeo у Repartimiento, fol. 486. 

A quien el mayordomo de la ermita cobraba la renta. A.H.P.Al., P-4335, fol. 52r. 
' " A u n q u e no se posee documentación del siglo XVI, sabemos cómo el 28 de marzo de 1618 el mayordomo de la ermita. Juan García líuarte, 

arrendaba por 3 ducados al año una casa de la ermita, linde a la calle real. A.H.P.Al.. P-4335. fol. 87v-90r. 

presentes D . Juan de Austria y los tercios i ta l ianos"- . Con el re inado d e Car los II su cu l to adquir ió 

conno tac iones más populares c o m o los auroros o rosar ios de la a u r o r a " ' . 

U n e jemplo c o m o conclusión: Ti jola y la Vi rgen del Soco r ro 

La rebel ión morisca no cabe duda que reforzó el sent ido providencial is ta que marcaba el reino 

d e s d e su conquis ta y a las neces idades repobladores . La Virgen del Socorro es una de las advocaciones 

q u e m e r e c e tratar s ingularmente , pues fue una imagen vinculada a los tercios i ta l ianos desde las gue

rras d e Ñapó le s de 1498. El a lzamien to mor i sco de 1568 y la decis ión real de in t roducir un fuerte 

ejérci to i tal iano en la cont ienda abrirá las puer tas del fervor"**. Las t r ibulac iones d e la t ropa durante 

c ier tas bata l las marcar ían ciertos puntos de la geograf ía granadina para l igarse a su cu l to . Tijola es una 

local idad a lmer iense que se ajusta al f enómeno mar i ano q u e nar ramos . 

For t i f icada por los mor i scos , Tijola fue l iberada en marzo de 1570 por los tercios d e D . Juan de 

A u s t r i a " ^ U n t i empo después el conce jo fue r epob lado , pos ib lemen te con a lgunos d e los p rop ios pro

tagonis tas de la cont ienda"*. Cons t i tu ido el mun ic ip io de Tijola, la vida rel igiosa se iniciará rápida

m e n t e en la parroquia de Santa JVIaría, p res id iendo el re tablo la Virgen del Rosar io y - c o m o no podía 

ser d e otra forma- bajo el r ecuerdo de la intercesión d e esta imagen . Su presenc ia fue razón para que , 

con mot ivo de d e ayudar les en una p laga de langosta , el 7 de abril de 1575 los pob ladores votaran a esta 

Virgen c o m o su abogada y socorro , c o m p r o m e t i é n d o s e a edificarle una e r m i t a " ' . El t emp lo se levantó 

con dona t ivos , esfuerzos q u e cu lmina ron con la adquis ic ión d e ciertas p rop iedades . U n a d e ellas fue 

una casa l indera, pos ib lemente una v iv ienda q u e el concejo - c o m o adminis t rador d e los comuna le s -

ceder ía para el santuar io . 

A pr inc ip ios del s iglo X V I I la e rmi t a e s t aba a l zada y era un pun to e remí t ico d e cier ta re levancia , 

pues el 2 d e ene ro de 1606 ya residía en la casa colateral un santero , M a r c o s Ort iz"*. Es tos ascetas 

pagaban una renta a los m a y o r d o m o s del san tuar io , d inero que des t inaban a los c u l t o s " ' . A estos ingre-
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'-" Junto a los novenarios, hubo algunos vecinos que también entregaban donativos en especie, este es el caso de Antón Esteban, natural de 

Encina Sóla. Tierra de Sevilla, quien el 6 de marzo de 1606 cedió a la Virgen media arroba de aceite para su lámpara. [A.H.EAI.. P-4335. fol. 74rl . 

El 8 de mayo del mismo año era Marcos Sánchez el viejo quien entregaba media fanega de trigo. |A.H.RA1., P-4335, fol. 134v). Hubo también 

donativos en dinero líquido, es el caso de Ana López, viuda de Juan Plaza, que el 22 de julio cedió 6 reales | A.H.PAl. . P-4335, fol. 182v|. 

'-' Especialmente ropas. El 31 de agosto de 1606 Jerónima de Ribelles, esposa de Bartolomé Sánchez, cedió a la Virgen "una saya de raso 

carmesí que lo tengo i a Ntra Sra. del Socorro unos manteles de lino para servicio de su altar" j A.H.P.Al.. P-4335, fol. 245r-v|. 

' - ' La tradición popular de Tijola anterior a la guerra civil aún recordaba una vieja estrofa que expresa el origen de la imagen.- De Ñapóles a 

esla villa/ vinisteis a favorecernos/ y con tan hermosa perla/goza de uim inaravilla/ desterrando todo llanto/ tu presencia celestial/ el rico y el 

pobre/el viejo y la chiqtiilla. Vid. RODRÍGUEZ. Pedro A.: Tijola. ayer y hoy, Almería. 1982. p. 55 . 

El 26 de septiembre el visitador D. Tomás Marín Arrióla ordenó hacer inventario de sus bienes. GIL ALBARRACIN, A..- Los templos 

parroquiales de Tijola y Bayarque en los territorios almerienses del marqués de Villetta, Almen'a-Barcelona, 1994, pp.68-69. 

El documento se fecha el 23 de octubre y lo firma Juan Palacios. GIL A L B A R R A C I N , A..- Los templos parroquiales de Tijola.... op. 
cit.. p .69 . 

GIL ALBARRACIN, A..- Los templos parrtiquiales de Tijola.... tip. cit.. p.87. 

' - ' 'El 13 de septiembre de 1651 Matías Garbín reconoció un censo de 20 reales dejado por su madre, Teresa Donolbaí para celebrar una misa 

perpetua -con su víspera- a Ntra. Sra. del Socorro en su día. |A.H.RA1.. P-4348. fol. 335r-v| . 

Archivo de la Catedral de Almen'a., Actas Capitulares, Libro XVllI, fol. 140r-v. Apud. LOPEZ MARTIN, J.: La Iglesia en Almería..., op. 
cit.. p. 539. 

sos se unían aquel los que el vecindar io en t regaba c o m o l imosnas para el sos tenimiento ' -" y los donat i 

vos para engalanar la ta l la ' - ' . En suma , la devoc ión italiana había pene t rado en el sentir popular, no 

faltando coplas recordator ias de su or igen mili tar '-- . P roc lamada patrona de Tijola, la imagen se iden

tificó con la villa, tanto c o m o para q u e el ob i spo Gonzá lez de A c e b e d o , d e visita al lugar, y ante la 

calamidad que sufría la parroquia l , o rdenase -entre 1634-1635- "a los benef ic iados desta billa traslada

sen el Sant ís imo Sac ramen to a una pequeña ermita que a su deboc ión abían hecho los becinos desta 

villa a Nuestra Señora del Socor ro , que b iene a estar en el c a m p o , mui apar tada desta d icha villa y en 

virtud de censuras q u e el señor ob i spo despachó para ello t ras ladaron el San t í s imo Sacramento a la 

ermita y a cabo de pocos días que lo t ras ladaron se caio la iglesia v iexa" . En 1639 el santuar io mar iano 

aún servía de p a r r o q u i a ' " . Virgen del Socor ro y Virgen del Rosa r io , pues , quedaron unidas bajo el 

mismo culto y en el m i s m o templo . 

Con el t i empo los vec inos dec id ieron erigir un nuevo templo , o p i n a n d o una par te que la ermita 

podría conver t i rse en parroquia l . La dis tancia y es t rechez dec l inaron tal posibi l idad, ya que , c o m o 

indicaba el alarife en 1641 , la ermita "b iene a estar fuera de la poblac ión en c a m p o dicier to , es t ramuros 

desta billa, con m u n c h a s i ncomod idades d e los beginos al ir a oir misa a la d icha yglesia si se fabricase 

donde estaba antiguamente"'-"*. L a sensa tez f inalmente se impuso y el t emp lo se ubicó en su ant iguo 

solar, trabajos que se pro longaron al m e n o s hasta 1666, t i empo q u e man tuv ie ron los cul tos en la e rmi 

ta'- ' . Para estas fechas la devoc ión mar iana se había cer rado en torno a Ntra . Sra. del Socor ro , pues , si 

bien los oficios se t ras ladaron a la nueva iglesia, hubo voluntad de conso l idar su favor'-' ' . D e aquel 

arraigo da cuenta c ó m o los t i joleños se opus ie ron a la autor idad eclesiást ica en 1687, cuando el canóni 

go D. Rodr igo Mar ín pre tendió dest i tuir al e rmi taño , p rovocando dis turbios q u e sólo se contuvie ron 

con la salida del visitador. En aras d e consegui r un acuerdo , el 7 de n o v i e m b r e la d ióces is cedió y 

entregó las l laves d e la e rmi ta al e sc r ibano Pedro G u e r r e r o ' " , qu ien cons igu ió una concord ia con los 

ti joleños. A part ir d e en tonces la pa t rona queda to ta lmente identificada con la local idad. 

El respe to de la curia al sentir popular permi t ió q u e se desbordaran las mani fes tac iones en el ú l t imo 

tercio del s iglo. E s en estas fechas los dona t ivos a talla y santuar io aumenta r ían : Misa s perpetuas para 
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' -"Por poner algunos ejemplos-. El 12 de septiembre de 1695 María Gea, viuda de Juan Ortigosa, impuso un censo sobre su casa para dejar una 
misa perpetua a Nu-a. Sra. del Socorro con una limosna de 1 ducado (A.H.P.Al.. P-4365. fol. lOOv]. María Fernández, viuda de Fernando de Саха, 
el 3 de octubre de 1713 ordenó vender unos bancales y un secano, en el pago de Los Bojares. para que su valor se impusiera en una memoria 

perpetua a Ntra. Sra. del Socorro para salvar el alma de su marido. | A.H.P.Al., P-4381, fol. 300r| . D. Fernando López, declaró el 19 de septiembre 

de 1700 que sus padres fundaron una memoria para los días de fiesta entre semana desde septiembre hasta octubre, con una limosna de 4 reales cada 

misa, para decirlas a perpetuidad en la Ermita del Socorro, fecha en la que ratificó esta \'oluntad. [A.H.P.Al.. P-4377, fol. 54v]. 

El 5 de junio de 1694, en el testamento de D" Catalina Salcedo, viuda de D. Diego Bocanegra, vecina de Tijola, se mandó a Ntra. Sra. del 
Socorro una salbilla de plata pequeña de su propiedad. [A.H.P.Al., P-4365, fol. lOOv). Pedro Botía, natural de Vélez-Rubio y vecino de Tijola, el 1 
de febrero de 1707 ordenó que "se hagan dos belos de tafetán zen^íllo y el uno sea para Ntra. Sra. del Socorro de esta villa y el otro para Ntra. Sra. 
del Rosario". [A.H.PAl. , P-4377, fol. 19v]. Josefa Pérez ordenó 14 de enero de 1699 que "se le hagan dos belos de tafetán morado. [A.H.PAl. , P-
4369, fol. 5v| . 

"° Por ejemplo, Josefa Pérez dejó 14 de enero de 1699 para la ermita del Socorro una lamina que tengo de la Virgen del Pópulo. | A.H.P.Al.. 
P-4369, fol. 5vl. Teresa Guirao el 8 mayo de 1699 ordenó que se entregara para la ermita "el quadro que tengo de Ntra. Sra. del Carmen" 
(A.H.PAl. . P-4369, fol. 155Г-156Г]. 

" ' Josefa Pérez cedió el 14 de enero de 1699 ropas a varias tallas, entre ellas la Virgen del Socorro, que "le dejo un paño para el cáliz de la 
hermita de Nuestra Señora". (A.H.PAl. . P-4369. fol. 5v[. 

Este es el caso de Leonardo López, quien el 19 de septiembre de 1700 recordaba cómo su padres fundaron una memoria perpetua de misas, 

pagando 4 reales por cada oficio, siendo "dos quadros de ellos del hermitaño del socorro y demás al capellán que las dijere". Para aumentar el 

mantenimiento, este personaje aumentó la dotación del vínculo con nuevas tierras y bienes. (A.H.P.Al., P-4370, fol. I62r | . 

A semejanza del desplegado en ou-as curias del reino, vid. BARRIOS AGUILERA, M. y SÁNCHEZ RAMOS, V: Marürios y mentali
dad..., op. cit.. p. 191 y ss. 

Un caso -entre otros que podrían traerse- es el licenciado D. Miguel Bermúdez. beneficiado de la iglesia que el 3 de octubre de 1708 
"mando se baga una cabera de fera y se ponga en la hermita de Nuestra Sra. del Socorro, extramuros de la villa de Tixola, i se diga una misa recada 
p o r m i intención". A.H.PAl. . P-4378. fol. 164v. , 

el culto'-*; obsequ ios para la hechura ' - ' ; dádivas para decorar el templo'^"; objetos l i t ú rg i cos" ' ; e, inclu

so, recursos para sos tener a los e rmi taños ' ' ^ . D e aquel las dádivas bien pudie ra ser el ó l eo d e Santiago 

M a t a m o r o s que decora el t emplo , m u y en consonanc ia con la re l igiosidad popu la r emanada de la gue-

rra '^ ' . C o n estas p ruebas de fervor no extraña que , ra l lando el s iglo XVII I , no hubiera tribulación o 

apuro en el q u e la Virgen del Socor ro no intercediera, razón d e m á s para q u e su e rmi ta se l lenara con 

e x v o t o s ' " . Mani fes tac iones , en s u m a , d e la voluntad popular arra igase en es ta poblac ión granadina el 

cul to mar i ano . 
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