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 En esto no podemos olvidar a nuestro tío Juan Grueso que, con tan-
ta ilusión, durante muchos años, cosió y fabricó las mejores galas para sus 
escogidas yuntas de mulas y que todavía hoy, afortunadamente, podemos 
apreciar colgados en la cámara de su casa.

 
   

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).

Imagen 8.- Juan Grueso y 2 amigos en la carrera de 1961
Foto cedida por la familia Grueso

Imágenes 9 y 10: Lujosos arreos del tío Juan Grueso

  

En	   la	   Edad	   Moderna	   en	   España	   no	   había	   muchos	   momentos	   en	   que	   las	  
humildes	  clases	  bajas	  podían	  disfrutar	  del	  gozo	  y	  la	  alegría,	  si	  no	  era	  en	  las	  fiestas	  
religiosas	   y	   locales,	   en	   las	   reuniones	   familiares	   o	   en	   las	   bodas.	   En	   la	   novela	   de	  
Cervantes	   son	   muchas	   las	   páginas	   donde	   se	   habla	   de	   diversiones	   y	  
entretenimientos	  como	  los	  juegos	  de	  pelota,	  de	  ajedrez,	  de	  naipes,	  tiro	  de	  barra…,	  o	  
las	  carreras	  de	  caballos	  bien	  enjaezados	  con	  hermosos	  arreos,	  corriendo	  a	  lo	  largo	  
de	  algún	  preparado	  prado.	  

En	  tanto,	  pues,	  que	  esto	  pasaba	  Sancho,	  estaba	  don	  Quijote	  mirando	  como	  por	  una	  parte	  de	  la	  
enramada	   entraban	   hasta	   doce	   labradores	   sobre	   doce	   hermosísimas	   yeguas,	   con	   ricos	   y	  
vistosos	  jaeces	  [cintas	  con	  las	  que	  adornan	  las	  crines	  de	  los	  caballos]	  de	  campo	  y	  con	  muchos	  
cascabeles	  en	  los	  petrales	  [correas	  anchas	  que	  rodean	  y	  ciñen	  el	  cuerpo	  de	  las	  caballerías],	  y	  
todos	   vestidos	   de	   regocijo	   y	   fiesta;	   los	   cuales,	   en	   concertado	   tropel,	   corrieron	   no	   una,	   sino	  
muchas	  carreras	  por	  el	  prado,	  con	  regocijada	  algazara…(Cervantes,	  1965:	  425).	  
	  

Aún	   tenemos	   en	   la	   memoria,	   desde	   la	   infancia,	   las	   “Carrericas	   de	   San	  
Antón”,	  en	  las	  que	  los	  labradores	  de	  El	  Bonillo,	  el	  día	  17	  de	  enero,	  festividad	  de	  San	  
Antón,	  hacían	  desfilar	  y	  correr	  sus	  mejores	  caballerías,	  bien	  yeguas	  o	  bien	  mulas,	  
tras	  su	  bendición	  en	  la	  puerta	  del	  Sol	  de	  la	  Iglesia	  de	  Santa	  Catalina,	  rodeándola,	  y	  a	  
través	  de	  la	  calle	  Contreras	  llegar	  a	  la	  calle	  Mayor,	  hasta	  la	  ermita	  de	  San	  Sebastián	  
–hoy	  Residencia	  de	  Ancianos-‐,	  para,	  a	   toda	  carrera,	  volver	  a	   través	  de	  dicha	  calle	  
Mayor	  hasta	  la	  calle	  Santa	  Catalina,	  	  rodeando	  de	  nuevo	  el	  edificio	  de	  la	  iglesia.	  

	  En	   esto	   no	   podemos	   olvidar	   a	   nuestro	   tío	   Juan	   Grueso	   que,	   con	   tanta	  
ilusión,	  durante	  muchos	  años,	  cosió	  y	  fabricó	  las	  mejores	  galas	  para	  sus	  escogidas	  
yuntas	  de	  mulas	  y	  que	  todavía	  hoy,	  afortunadamente,	  podemos	  apreciar	  colgados	  
en	  la	  cámara	  de	  su	  casa.	  

Imagen 8.- Juan Grueso y 2 amigos en la carrera de 1961 
Foto cedida por la familia Grueso 

 

  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	   	   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).	  

	  
Actualmente	  podemos	  observar	  este	   tipo	  de	  danzas	  en	   la	  vecina	   localidad	  

de	  Lezuza.	   	   En	  una,	   la	  de	   los	  palos,	   semejan	   la	  de	   lucha	   con	   las	   espadas;	   en	  otra	  
bailan	  alrededor	  de	  un	  poste,	  al	  que	  adornan	  totalmente	  con	  cintas	  de	  colores.	  Sus	  
vestimentas	   son	   fiel	   reflejo	  de	   lo	   expresado	   en	   la	   inmortal	   obra.	   Según	   tradición	  
oral	   de	   esa	   localidad,	   las	   danzas	   pudieron	   llegar	   a	   través	   de	   los	   repobladores	  
provenientes	  de	  zonas	  del	  norte	  cristiano.	  En	  los	  libros	  de	  cuentas	  de	  la	  parroquia	  
de	   esta	   localidad	   10,	   hemos	   localizado	   cómo	   se	   pagaba	   a	   los	   danzantes	   por	  
intervenir	  en	  las	  fiestas	  del	  Corpus:	  44	  reales,	  que	  valían	  1496	  maravedís,	  en	  el	  año	  
1710	  y	  88	  reales	  (2.992	  maravedís)	  en	  1713.	  	  	  

	  

                                                
10 AHDAb. - Libro de cuentas de la Parroquia de Lezuza (1699-1726). (Sig. Arch. Libro. LEZ 46), folios 
814r y 111r. 
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