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LAS DESCRIPCIONES DEL ARZOBISPADO DE 
TOLEDO. UN PROYECTO ILUSTRADO DEL 

CARDENAL LORENZANA

1. ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES Y LAS 
DESCRIPCIONES

Las Descripciones o Relaciones Geográficas son un tema conocido por los 
historiadores de la Edad Moderna como una importantísima fuente de informa-
ción de los territorios donde se hicieron. Por los cuestionarios que se redactaron 
para la averiguación de noticias y datos que deseaban conocer se puede apreciar 
la gran cantidad y variedad de aspectos que se tuvieron en cuenta1. Después de 
discutir entre los primeros especialistas el nombre más adecuado al contenido ha 
terminado quedando aceptado el nombre de Relaciones de Indias, para América, 
y Relaciones de Felipe II o Relaciones Topográficas, para España2. 

En las Relaciones de Felipe II encontramos datos sobre historia, demografía, 
producción, religiosidad, instituciones, comunicaciones, salubridad, diezmos, hospi-
tales… Indican la ubicación del pueblo y de los núcleos más próximos de su entorno 
y a qué distancia están; hablan del origen y la fundación del mismo, del sitio y cali-
dad de la tierra, del clima, de la flora y la fauna, de los enclaves naturales y defensas 
militares, de los edificios notables, número de casas y materiales de construcción… 
Informan de la jurisdicción y administración a la que pertenecen, de la importancia 
del pueblo y el reino en el que están; si está situado en valle o montaña, si está cer-
cado o es abierto, si es pueblo marítimo o no, y a qué distancia está de la costa y de 
la capital política y sede eclesiástica. 

      1 F. de Solano. Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias, siglos 
XVI-XIX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1988; F. J. Campos y 
Fernández de Sevilla. “Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Índices, fuentes y bibliografía”. 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense. 36 (2003), pp. 439-574.
      2 Esos nombres fueron: Antigüedades y Memorial, Relaciones Topográficas, Relaciones 
Topográficas de España, Descripción de los pueblos de España, Censo General de España, 
Censo Español de Felipe II, estadística General, Relaciones Histórico-Geográficas, Relaciones, 
Descripción Histórica, Estadística y Geográfica, Relaciones Histórico-Geográfico-Estadística, F. 
J. Campos y Fernández de Sevilla. La Mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI. 
(Religión, Economía y Sociedad, según las “Relaciones Topográficas” de Felipe II). San 
Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 1986, pp. 5-7.
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Citan lo que producen, cantidades que recogen y lo que diezman, lo que necesi-
tan y de dónde lo llevan; si tienen agua, y la calidad de la misma; si tienen bosques, 
ríos, puentes y aceñas, y a qué molinos acuden; si tienen ganadería, pastos y dehesas 
señaladas; si tienen encomiendas, cortijos y haciendas señaladas; si tienen huertas, 
regadíos y frutas; si tiene leña o de dónde la llevan, si carecen de ella; también pre-
guntan si tienen minas, salinas y canteras.

Cuentan si el pueblo está comunicado, qué caminos lo cruzan y si tiene mesones. 
Hablan de los moradores, su situación jurídica y socioeconómica, y si hay fundados 
mayorazgos. Relatan los sucesos llamativos y las cosas dignas de memoria; recuerdan 
las catástrofes naturales y las desgracias que han sufrido; conocemos a las personas 
señaladas en letras, armas o religión que han tenido. Describen el edificio de la 
iglesia parroquial y las ermitas que tienen con sus advocaciones, y si hay erigidas 
obras pías y quiénes las fundaron; refieren las fiestas, los votos y las tradiciones del 
pueblo, con las circunstancias y motivos de su creación, así como las manifestacio-
nes públicas del culto religioso… En fin, la vida del pueblo, vista, vivida y contada 
por la misma gente del pueblo3. 

En las Relaciones de Indias se hacen las preguntas dependiendo del tipo y 
objetivo que buscaban en cada caso y por eso abundaron los cuestionarios, desde 
los generales y muy complejos, hasta los monográficos; también tenemos cues-
tionarios enormemente minuciosos –de más de 300 y 400 preguntas–4, hasta 
los muy reducidos y de contenido específico5. Y los hay que se hicieron para 

      3 Otros resúmenes del contenido de estas fuentes, en F. Caballero. Discursos leídos ante la 
Real Academia de la Historia en la recepción pública de… Madrid: Real Academia de la Historia, 
1866, pp. 30-45; J. y A. López Gómez. “Fermín Caballero y las ‘Relaciones Topográficas de 
Felipe II’. Un estudio pionero”. Arbor. 256 (1989), pp. 42-47.
      4 “Interrogatorio para todas las ciudades y lugares de Españoles, y pueblos de naturales de las 
Indias Occidentales, Islas y Tierra firme; al cual se ha de satisfacer, conforme a las preguntas 
siguientes, habiéndolas averiguado en cada pueblo, con puntualidad y cuidado”, en Colección de 
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas 
posesiones españolas de América y Oceanía. Tomo IX. Madrid: 1868, pp. 58-79 (355 preguntas). 
“Interrogatorio para adquirir una exacta noticia de todas las ciudades, villas y lugares de los 
reinos e islas de América”, en Miscelánea de Ayala, Biblioteca del Palacio Real. Tomo XX, Ms. 
II/2879, ff. 273-288 (435 preguntas).
      5 “Relación de lo que es el asiento del cerro y minas de oro de Zaruma y lo que conviene proveerse al 
bien y conservación dellas, las cuales están en términos de la cibdad de Loxa, distrito del Audiencia 
Real de Quito”. M. Jiménez de la Espada Herrera (editor). Relaciones Geográficas de Indias. 
Tomo III. Madrid: Ministerio de Fomento, 1897, pp. 221-222 (26 preguntas). El interrogatorio 
fue obra de don Agustín Álvarez de Toledo, consejero de Indias.
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informar específicamente al cronista de Indias de forma nominal6 o institucional-
mente cuando lo fue la Real Academia de la Historia7, e incluso a la Inquisición8.

Desde el punto de vista temporal encontramos cuestionarios que se fueron 
aplicando de forma ininterrumpida; los hay desde muy temprano, pocos años des-
pués del descubrimiento9, hasta fechas tardías y en vísperas de la emancipación 
como los encargados por las Cortes de Cádiz10. 

En ambos casos, el motivo de la creación del sistema de Relaciones era conocer 
la realidad de las gentes, los pueblos y el territorio para escribir una historia basa-
da en datos (España) o para desarrollar un buen gobierno en aquellas tierras que 
al comienzo tan acertadamente denominaron Nuevo Mundo, porque así era y así 
lo comenzaron a describir los primeros cronistas desde el comienzo; por eso fue 
urgente comenzar a utilizar este sistema, que pronto demostró ser un medio útil11. 
En alguna medida también prueba que si abundaron tantas cédulas reales con 
el envío de las instrucciones y los cuestionarios para hacer Relaciones –en el 
caso de España, dos– es porque muchas instrucciones quedaron en los despachos 
de las altas autoridades a quienes se enviaron y pocas se ejecutaron, al menos 

      6 Por ejemplo, las que se hicieron cuando la visita de Juan de Ovando: Descripción del 
Arzobispado de México hecha en 1570 y otros documentos. L. García Pimentel (editor). 
México: 1897, pp. 3-7 (29 preguntas).
      7 “Apuntamiento de las noticias que habrán de pedirse a los virreyes, presidentes y gobernadores 
de los reynos de Nueva España, Perú, Nuevo-Reyno de Granada, Tierra firme, Guatemala, Chile y 
de las yslas de Barlovento y Filipinas por considerarse necesarias para haver de escribir con acierto 
y exactitud la Historia civil y natural de las Yndias de que esta encargada la Academia Real de la 
Historia, como chronista mayor de ellas en los términos que prescribe la Real Instrucción de 25 de 
septiembre de 1764, y conforme a lo resuelto por S. M. a consulta de la Real y Supremo Consejo 
de las mismas Yndias de 26 de junio de 1762”. Real Academia de la Historia, Papeles varios de 
América, Ms. 9/4161 bis (nº 38) [Olim: 9-22-6106], ff. 640-648 (17 amplias preguntas).
      8 “Instrucción del Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México a todos sus comisarios en 
el virreinato de Nueva España para que envíen descripciones detalladas de sus distritos”. Archivo 
General de la Nación. México. Inquisición, vol. 937, ff. 227-227v. (6 preguntas).
      9 Por ejemplo, la “Cedula que manda se embie relación de la grandeza de la Nueua España, y de 
sus límites y población, y otras cosas que ay en ella” y “Cedula que manda a la Audiencia de la Isla 
Española embien relacion de los pueblos que ay en ella, y que vezinos tiene cada vno, y que oficios, 
y otras cosas”. D. de Encinas. Cedulario Indiano. Tomo I. Madrid: 1596, p. 343.
      10 “Interrogatorio por el cual contestarán las personas que sean consultadas por las autoridades 
civiles y eclesiásticas de las Américas y sus Islas, sobre las diversas capitales que comprenden, 
esperando de su celo, de su instrucción y conocimientos que desempeñarán este encargo con todas 
las críticas observaciones que puedan convenir, a fin de que por este medio tenga el gobierno ideas 
y luces que lo guíen imparcialmente en el manejo y dirección de todo lo quesea más útil y beneficio 
a aquellos súbditos”. Publicado por S. Vilar. “Une vision indigéniste de l’Amérique en 1812. 
Trente-six questions élaborées par les Cortes de Cadix”. Melanges de la Casa de Velázquez. 7 
(1971), pp. 402-404 (36 preguntas). 
      11 “Durante el Quinientos los propósitos del Consejo de Indias se orientan hacia la adquisición 
de la más completa información de América, consciente de que un territorio sería tanto más 
eficazmente administrado cuanto mejor fuere conocido”. F. de Solano. Cuestionarios…, op. cit. 
p. XIX. Por eso la organización, ordenación y distribución de los temas en los cuestionarios son 
secundarios. P. Ponce. “Los cuestionarios oficiales, ¿Un sistema de control de espacio?”, en F. de 
Solano. Cuestionarios…, op. cit., pp. XXXIV-XXXV. 
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suficientemente en los diferentes territorios americanos. Es cierto que en no 
pocos casos del Nuevo Mundo lo fue por la dificultad de encontrar personas ade-
cuadas para realizarlas12. También en este tema se puede aplicar analógicamente 
el principio acuñado en el Derecho Indiano de “se acata, pero no se cumple”. 

Y este objetivo de tener buena y completa información era el que se plasmó en 
las Cartas que, con las Instrucciones y Memorias, se enviaban impresas junto a 
los Cuestionarios a las autoridades correspondientes como podemos ver en algunos 
ejemplos:

• Relaciones Topográficas:

Por haber entendido que hasta ahora no se ha hecho ni ay descripción parti-
cular de los pueblos de estos reinos, cual conviene a la autoridad y grandeza 
de ellos, habemos acordado que se haga la dicha descripción y una historia de 
las particularidades y cosas notables de los dichos pueblos13.

• Relaciones de Indias:

El Rey.- Nuestro gobernador de…… sabed: que habiéndose platicado diversas 
veces por los de nuestro consejo de las Indias sobre la órden que se podría 
dar para que en él se pudiese tener cierta é particular relación é noticia de las 
cosas de las dichas Indias, para mejor poder acudir á su buen gobierno, ha 
paresçido ser cosa muy conbeniente ordenar se hiçiese descripcion general de 
todo el estado de las dichas nuestras Indias, Islas é provincias dellas, la más 
precisa é cierta que fuere posible; é que para que mejor se pudiere acertar á 
fazer la dicha descripción, se guardase la órden contenida en las instrucciones 
que para ello se han hecho, impresas de molde que con ésta se os envían…”14.

Las Relaciones ofrecen un ingente material susceptible de ser tratado con el 
método historiográfico cuantitativo porque uno de los valores más resaltados por 
los investigadores de Ciencias Sociales es que se ha utilizado un sistema estadístico 

      12 “Que el Consejo tenga hecha descripción de las cosas de las Indias, sobre que pueda haber 
gobernación o disposición de ley”, 1571. Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, 
II, II, 6; cfr. II, II, 26 y 69, y II, VI, 47; Leyes Indias, II, XII, 1-3, y II, XIII, 1.
      13 Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 157 (El Pardo, 27 de octubre de 1575). Se 
repetirá la carta desde San Lorenzo del Escorial (7 de agosto de 1578), cuando se envíe el segundo 
interrogatorio.
      14 “Cédula, Instrucción y Memoria para la formación de las relaciones y descripciones de los 
pueblos de Indias, circuladas en 1577”, en M. Jiménez de la Espada. Relaciones Geográficas…, 
op. cit. Tomo I, p. CXIII.
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contemporáneo en una época preestadística. Por todo esto con razón se puede 
afirmar que estas obras españolas son el más vasto conjunto documental existente 
en los países europeos de la Edad Moderna sobre el conocimiento de sus pueblos, 
las tierras y las gentes, como se ha dicho y se mantiene15. 

2. OBRAS EN PARALELO

Así como en el siglo xvi tenemos las Relaciones Geográficas de Indias y las 
Relaciones Topográficas de Felipe II, de la misma forma en las décadas finales 
del siglo xviii se proyectaron otras dos obras con el objetivo de realizar el mapa 
de España, Tomás López, y el del arzobispado de Toledo, el cardenal Lorenza-
na. Sin duda las Relaciones del siglo xvi estuvieron impulsadas por cronistas y 
secretarios humanistas y las Descripciones del siglo xviii fueron concebidas por 
hombres ilustrados16. 

La elaboración de mapas fue un claro objetivo que surgió desde los umbrales 
del Renacimiento por lo que suponía disponer de nuevas herramientas –mapas, 
cartas geográficas y de marear, portulanos, esferas e itinerarios, etc.–, que permi-
tieron abrir nuevas rutas al comercio y hacer posible, con garantías, los grandes 
viajes y descubrimientos, apoyados en las ventajas y oportunidades que comenzó a 
ofrecer la imprenta a la cartografía como medio de difusión de estos productos17.

      15 Una antología de esta valoración, en F. J. Campos y Fernández de Sevilla. La 
Mentalidad…, op. cit., pp. 12-13; “La encuesta española destaca considerablemente por la riqueza 
de sus datos y la variedad de sus pesquisas, ya que, aparte de las preguntas sobre la descripción 
geográfica del territorio, se encuentran las que están conectadas con la historia y el pasado del 
pueblo”, N.F. Konyushikhina. “Los cuestionarios para las Relaciones topográficas de Felipe II 
y las Relaciones geográficas de Indias de los años 1570”. CT: Catastro, Dirección General del 
Catastro. 89 (2017), pp. 9-30.
      16 H. Capel. “Los diccionarios geográficos de la Ilustración española”. Geocrítica. 31 (enero 
de 1981), pp. 51 pp.; H. Capel. Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII. 
Barcelona: Oikos-Tau, 1982; F. Arroyo Ilera. “El diccionario geográfico de la Real Academia 
de la Historia: una obra frustrada de la Ilustración española”. Estudios Geográficos. 253 (2003), 
pp. 539-578; F. J. Campos y Fernández de Sevilla. “Relaciones Geográficas del Perú”. e-Legal 
History Review. 27 (2018). 
      17 F. Vázquez Maure. “Jorge Juan y la cartografía española del siglo XVIII”. Boletín de la 
Real Sociedad Geográfica. 118 (1982), pp. 127-140; F. Vázquez Maure. “Cartografía de 
la Península: siglos XVI al XVIII”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. 118 (1982), 
pp. 215-236; J. Martín López. Historia de la cartografía y de la topografía. Madrid: 
Ministerio de Fomento, 2002; D. Buisseret. La Revolución Cartográfica en Europa, 1400-
1800: la representación de los nuevos mundos en la Europa del Renacimiento. Barcelona: 
Paidós, 2004; J. B. Harley. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre historia de la 
cartografía. México: Fondo de Cultura Económica (FCE), 2005; J. Romero-Girón Deleito. 
Historia de La Cartografía, La evoLuCión de Los mapas. segunda parte. eL 
mundo medievaL de BizanCio aL renaCimiento. Madrid: 2019.
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En el caso de España tenemos a Tomás López de Vargas Machuca, figura 
clave y bien conocida en la investigación geográfica18. Por sus altos conocimientos 
fue distinguido por Carlos III con el título de “Geógrafo de los Dominios de Su 
Majestad” (1770); a petición de Godoy, fue nombrado por Carlos IV para dirigir 
el Gabinete de Geografía (1795), que era una sección de la Secretaría de Estado19. 
Impulsó en estos proyectos a un grupo de estudiosos para sumarse al gran desa-
rrollo que en esos momentos se estaba dando a la cartografía y a la cosmografía 
con la aplicación de las matemáticas20. 

Por el proyecto del mapa de España tuvo fuerte relación con Francisco Anto-
nio de  Lorenzana, arzobispo de Toledo, ya regresado de Nueva España con la 
fama de hombre de letras que había sabido unir a su misión pastoral; prueba de 
ello eran las ediciones que había hecho de obras fundamentales para la Iglesia 
de México y el equipaje de libros, documentos y papeles que había traído21. Esa 
misma trayectoria intelectual mantuvo en Toledo, entre otras, como demuestran 
sus hechos22. 

Por la cantidad de veces que tendremos que repetir los nombres no importa 
insistir en la denominación para evitar confusiones; seguimos los repetidos por 
la mayoría de los investigadores: se llaman “Descripciones” a las del cardenal 
Lorenzana y “Relaciones” a las de Tomás López.

      18 G. Marcel. “El geógrafo Tomás López y sus obras: ensayo de biografía y de cartografía”. 
Boletín de la Real Academia de la Historia. LIII (1908), pp. 452-453; Mª T. Fernández 
Talaya. Tomás López geógrafo de S. M. Carlos III. Madrid: Documadrid, 2003, pp. 1-50; 
C. Manso Porto. “López de Vargas Machuca, Tomás”, en Real Academia de la Historia. 
Diccionario Biográfico Español. Tomo XXX. Madrid: Real Academia de la Historia, 2012, pp. 
838-843.
      19 C. Segura Graíño. Tomás López, geógrafo de Carlos III. Madrid: Artes Gráf. Municipales, 
1988; C. Líter Mayayo y F. Sanchís Ballester. Tomás López y sus colaboradores. Madrid: 
Biblioteca Nacional, 1998; A. López Gómez y C. Manso Porto. Cartografía histórica del 
siglo XVIII: Tomás López en la Real Academia de la Historia. Madrid: Real Academia de 
la Historia, 2006. 
      20 T. López de Vargas Machuca.  Mapa general de España… dividido en sus actuales 
provincias, construido con lo mejor que hai impreso, manuscrito de este reyno…  Madrid: 
1770; C. Manso Porto. “La colección de mapas y planos manuscritos de España y los atlas de 
Tomás López en la Real Academia de la Historia”. Boletín de la Real Academia de la Historia. 
199 (2002), pp. 105-116; C. Líter Mayayo y F. Sanchís Ballester. La obra de Tomás 
López. Imagen cartográfica del siglo XVIII. Madrid: Biblioteca Nacional, 2002.
      21 L. Sierra Nava-Lasa. El cardenal Lorenzana y la Ilustración. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1975; J. C. Vizuete Mendoza. “Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo 
de México”, en A. Fernández Collado (coordinador). El Cardenal Lorenzana, arzobispo de 
Toledo. Ciclo de conferencias en el II Centenario de su muerte (1804-2004). Toledo: Instituto 
Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, 2004, pp. 27-74.
      22 L. Sierra Nava-Lasa. “La biblioteca arzobispal en 1773: aportación biográfica del 
Cardenal Lorenzana”. Memoria Ecclesiae. 30 (2007), pp. 435-450; J. C. Vizuete Mendoza. 
“El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana y los libros (Autor, editor y coleccionista)”. Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense. XLVII (2014), pp. 587-614; F. Llamazares Rodríguez y 
J. C. Vizuete Mendoza (coordinadores). Arzobispos de Toledo, mecenas universitarios. Cuenca: 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.
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3. LAS DESCRIPCIONES DE LORENZANA 

No es nuestro propósito hablar de la inmensa figura de don Francisco Anto-
nio Lorenzana y Butrón (León, 22.IX.1722-Roma, 17.IV.1804), bien conocido 
en el desempeño de sus cargos, especialmente como arzobispo de México y de 
Toledo e inquisidor general. El objetivo es tratar de “Las Descripciones”, uno de 
sus importantes proyectos23.

      23 L. Higueruela del Pino. “Don Francisco Antonio de Lorenzana, Cardenal ilustrado”. 
Toletvm. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 
23 (1989), pp. 61-191; A. Fernández Collado. “El Cardenal Lorenzana: semblanza de un 
singular arzobispo de Toledo”, en A. Fernández Collado. El cardenal Lorenzana, arzobispo 
de Toledo…, op. cit., pp. 9-26; P. Castañeda Delgado. “Lorenzana y Butrón, Francisco 

Matías Moreno, El cardenal Francisco Antonio de Lorenzana
Ca. 1878. Madrid, Museo del Prado
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Al prelado toledano le interesó el plan cartográfico de Tomás López porque 
de alguna manera coincidía con otro semejante que tenía previsto; prestar ayuda 
a la petición del geógrafo significaba que podía contar con él para el mapa del 
arzobispado que deseaba y finalmente se realizó24. 

No se conocen datos de cuándo proyectó la realización del mapa que ocasionó 
la consulta al clero de la diócesis y el diseño del interrogatorio en el que se pedía 
más información y que dio origen a lo que se conoce como “Descripciones del 
cardenal Lorenzana”25. Es verosímil que la edición que hizo en México de la 

Antonio”, en Real Academia de la Historia. Diccionario Biográfico Español. Tomo 
XXXI. Madrid: Real Academia de la Historia, 2012, pp. 86-90; R. Olaechea. El Cardenal 
Lorenzana en Italia (1797-1804). León: Institución Fray Bernardino de Sahagún de la 
Excelentísima Diputación Provincial y CSIC, 1980. 
      24 T. López de Vargas Machuca. Mapa geográfico del Arzobispado de Toledo que contiene 
las dos grandes vicarías generales de Toledo y Alcalá, divididas en sus Partidos… 1792. 
Ejemplar, en el Archivo Municipal de Toledo, AMT-XXXX-05-1792. La copia digital está 
obtenida del mapa en papel que se conserva en el Archivo de la Catedral de Toledo. Recoge las 
poblaciones del arzobispado de Toledo incluidas en la actualidad en provincias de Madrid, Toledo, 
Ciudad, Real, Cuenca, Albacete y Jaén, entre otras, con los límites de las distintas vicarías y la 
representación del relieve y de los cursos de los ríos. https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.
vm?id=22434&view=global&lang=es.
      25 Archivo Diocesano de Toledo (ADT), Fondo Relaciones de Lorenzana (Caja, Partido, 
Expediente); antigua catalogación: Cardenal Lorenzana, leg. 2. En la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, Sala Castilla-La Mancha (fondo antiguo), existe una copia resumida de la época –según 
F. Jiménez de Gregorio de 1782– y consta como Colección Borbón-Lorenzana, Arzobispado de 
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Historia de Nueva España de Hernán Cortés –bien documentada y anotada– 
le hiciese entrar en contacto con las Relaciones de Nueva España y de otros 
virreinatos26. El método de recabar información como fuente de conocimiento 

Toledo, Ms. 84: https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=3976411; Vicaría General de 
Alcalá de Henares, Ms. 85: https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=397638; Descripción 
de los pueblos de todas las vicarías foráneas: Talavera, Ciudad Real, Alcazar de San Juan, 
Alcaraz, Cazorla, Huéscar y Puente del Arzobispo, Ms. 86: https://bvpb.mcu.es/es/consulta/
registro.do?id=397637. Estas referencias corresponden a la edición digitalizada existente en la 
Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. F. Esteve Barba. Biblioteca Pública de Toledo. 
Catálogo de la Colección de manuscritos Borbón-Lorenzana. Madrid: Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1942, núms. 84-86. Nuestro sincero agradecimiento 
a D. Cristian Bermejo, del Archivo Diocesano, y a D. Jorge Íñiguez y D.ª Carmen Toribio, de 
la Biblioteca de Castilla-La Mancha, por la ayuda prestada. Existen transcripciones que facilitan 
el estudio y la consulta: VV. AA. Los pueblos de la Provincia de Ciudad Real a través de las 
Descripciones del Cardenal Lorenzana. Toledo: Caja de Ahorro, D.L. 1985; J. Porres, H. 
Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones del Cardenal Lorenzana (Archivo Diocesano de 
Toledo). Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1986; A. García 
López. Descripciones del Cardenal Lorenzana en la provincia de Guadalajara (1782-1787). 
Torrelavega (Cantabria): Fanes, 2017. Salvo que se diga lo contrario, siempre citamos por estas 
transcripciones. 
      26 Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortes. 
Aumentada con otros documentos y notas, por… México: 1770; L. Sierra Nava-Lasa, El 
cardenal Lorenzana…, op. cit., pp. 153-162.
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del territorio debió de quedar en su recuerdo y luego lo tendría presente cuando 
decidió hacer el mapa de Toledo, que era más que tener una imagen geográfica 
del territorio. 

Ese modelo de cuestionario fue el que le propuso el geógrafo de S.M., Tomás 
López, cuando comenzaron los contactos para realizar el proyecto.

En esas circunstancias es cuando exponiendo a Tomás López su deseo de 
mejorar el mapa que se había hecho en la época del cardenal Portocarrero (1677-
1709), pensó éste aceptar el encargo de realizarlo, pero ampliando el proyecto de 
ayudarle y ayudarse, recabando información de los pueblos de la archidiócesis y 
diseñando un cuestionario que serviría a ambos. Muy claramente refiere el dato, 
el inicio y el comienzo del proceso de las Relaciones y las Descripciones de uno 
y otro27. Lorenzana:

      27 T. López de Vargas Machuca. Geografía histórica de España. Descripción general 
de ella principiando por la provincia de Madrid. Tomo I. Madrid: 1788, pp. IX-X. Sigue a 

Tomás López de Vargas y Machuca. Mapa geográfico del Arzobispado de Toledo. 
Madrid, 1792. Signatura AMT-XXXX-05-1792. Archivo Provincial de Toledo
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pidió á sus Curas párrocos las noticias correspondientes para la formación 
y corrección de este mapa, adquiriendo al mismo tiempo las noticias histo-
riales, las geográficas, sus vecindarios, producciones, &c. conforme al inte-
rrogatorio que di á este Señor, y es el mismo que se incluye á continuación. 
Sácanse de estas respuestas de los Párrocos todo lo correspondiente á la 
formación del mapa […] A este Excelentísimo soy deudor y el público de una 
copia exacta de los referidos instrumentos, que servirán de base y fundamen-
to para que salga con la posible exactitud28. No está el mapa del Arzobispado 
ya concluido, por no haberse verificado el complemento de las noticias que se 
han pedido, las que se adquirirán brevemente por la autoridad y notorio zelo, 
que profesa á toda ilustración pública nuestro buen Prelado29.

En esa misma época un método similar de trabajo fue utilizado por el P. 
Enrique Flórez tan bien recordado por su obra monumental de La España 
Sagrada30. Para poner sólidos cimientos a su obra, antes publicó la Clave Geo-
graphica para aprender Geographia los que no tienen Maestro (Madrid: 
1769). En los viajes científicos, el agustino, además de buscar información directa 
consultando códices de importantes bibliotecas catedralicias y monásticas, no 
prescindía de la inspección visual del terreno y de consultar a gente mayor de 
los pueblos sobre asuntos concretos según refiere su compañero durante muchos 
años y luego biógrafo, P. Francisco Méndez:

Luego que llegaba a la posada del punto echaba a andar por el lugar y traba-
ba conversación con el primero que se le ponía por delante, haciéndole mil 
preguntas según veía sus luces y razón. Se informaba si había en el pueblo 

continuación el interrogatorio de 15 preguntas sin la nota, de la que luego hablaremos. 
      28 El haberse quedado con el original de las respuestas y haber facilitado a T. López una copia 
hace pensar al profesor J. C. Vizuete, buen conocedor del cardenal, un evidente destino de esa 
documentación, teniendo en cuenta el título que tuvo el legajo: “el hecho de que conservara en su 
poder las respuestas remitidas parece indicar que abrigaba la intención de conocer con precisión 
la situación presente y el pasado histórico de la archidiócesis”. J. C. Vizuete Mendoza. “El 
arzobispo Francisco Antonio Lorenzana y los libros…”, op. cit., p. 69.
      29 A. López Gómez. “El método cartográfico de Tomás López: el interrogatorio y los mapas de 
España”. Estudios Geográficos. 57, 225 (1996), pp. 667-710; C. Manso Porto. “El interrogatorio 
de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad”, en Historia, Clima y Paisaje. Estudios 
Geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez. [València]: Universitat de València 
2004, pp. 175-186; C. de San Antonio Gómez, F. Manzano Agugliaro y M. A. León Casas. 
“Tomás López, un cartógrafo de gabinete del siglo XVIII: fuentes y método de trabajo”, en XVII 
Congreso Internacional INGEGRAF-ADM. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005, pp. 4-5.
      30 El texto formó parte del tomo I de la España Sagrada, pero luego tuvo 13 ediciones 
como obra exenta. Para poner sólidos cimientos a su obra, antes publicó la Clave Geographica 
para aprender Geographia los que no tienen Maestro. Madrid: 1769. En muchas ediciones 
salió enriquecida con la adición de mapas y láminas: España dividida en sus Provincias. Por 
D. Tomás López Geógrafo de los Dominios de S.M. Madrid: 1772; en la ed. de 1797, lám. 
intercalada entre las pp. 160-161; en la parte inferior informa que “[e]l mismo Autor continua en 
hacer en grande las Provincias particulares de España”. 
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algún sujeto curioso, ya fuese sacerdote, ya seglar; y en dando con alguno de 
estos se informaba de todo muy pormenor: qué vecindario tenía el pueblo, 
qué manufacturas, qué conventos y parroquias, qué sujetos visibles tenía o 
había tenido, que frutos se cogían, si había escrita historia del lugar, etc.31.

Muchos autores recogen la relación que Lorenzana mantuvo con los ilustra-
dos, entre ellos el P. Flórez citado que colaboró con el arzobispo en algunos temas 
concretos32.

Viendo el interrogatorio que Tomás López dio a Lorenzana –ignoramos si fue 
diseño ex professo, quizás sí por las fechas–, no cabe duda de que las referencias 

      31 Noticias sobre la vida, escritos y viajes del Rmo. P. Mtro. Fr. Enrique Florez. Madrid: 
1860 (2ª edición), pp. 169-170 (1ª edición, Madrid: 1780).
      32 Quizás por esa relación el t. XXXIV de la España Sagrada, que trata del estado antiguo de 
la iglesia exenta de León, lo dedicó al preclaro hijo de aquella tierra, “Excmo. Señor Don Francisco 
Antonio Lorenzana y Butrón, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Canciller Mayor de 
Castilla, Caballero prelado Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Del Consejo de 
S.M., etc.”.

1681. Mapa realizado por J. F. Leonardo por encargo del cardenal Luis Manuel 
Fernández  de Portocarrero, arzobispo de Toledo, siendo utilizado posteriormente por 
Tomás López  para elaborar mapas de la zona. Madrid, Instituto Geográfico, https://
www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027512.html
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implícitas a los de las Relaciones Topográficas de Felipe II son evidentes; ade-
más, cuando en las Descripciones de la Provincia de Madrid habla de las ayudas 
recibidas, dice que: 

Sirvieron mucho las descripciones de los pueblos de Castilla la Nueva, que 
se hicieron por Orden del Rey Don Felipe II desde los años de 1575 hasta 
el de 1579, cuyos originales existen manuscritos en seis tomos en folio en la 
Real Biblioteca del Escorial, de los que tiene una copia la Real Academia 
de la Historia, y de esta sacamos lo perteneciente á aquella época, y á los 
tiempos anteriores33.

Entre los interrogatorios diseñados por Tomás López para recabar informa-
ción de las diversas provincias, en la realización de su proyecto, algunos fueron 
idénticos. Los empleados en la archidiócesis de Toledo —actualmente provincias 
de Toledo, Madrid, Ciudad Real y Guadalajara—, son el mismo; constan de 14 
preguntas y una nota final34. 

En un trabajo reciente hemos resaltado la importancia de esa nota final por 
pensar que es la razón justificativa de la empresa —elaboración del mapa de la 
archidiócesis—, y dejando en segundo término el cuestionario, que ciertamente 
era importante porque en las respuestas se recogía la realidad de cada uno de los 
pueblos en tiempo presente35. 

Dice la nota:

Procurarán los Señores Vicarios formar unas especies de mapas o planos de 
sus respectivos territorios, de dos o tres leguas en contorno de su Pueblo, 
donde pondrán las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Granjas, Caserías, Er-
mitas, Ventas, Molinos, Despoblados, Ríos, Arroyos, Sierras, Montes. Bos-
ques, Caminos, & que aunque no esté hecho como de mano de un profesor, 
nos contentamos con sola una idea o borrón del terreno, porque lo arregla-
remos dándole la última mano. Nos consta que muchos son aficionados a 
Geografía, y cada uno de estos puede demostrar muy bien lo que hay al 
contorno de sus Pueblos.

      33 T. López de Vargas Machuca. Geografía histórica de España…, op. cit. Tomo II, p. VI. 
      34 Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 7293, ff. 350 r-v. Ha sido publicado infinidad 
de veces en monografías y trabajos de investigación. El interrogatorio largo de 40 preguntas, en 
BNE, Ms. 7293, ff. 443-445. Reproduce el del Censo del marqués de la Ensenada hasta la misma 
impresión, cfr. Archivo Histórico Provincial, Ciudad Real. Catastro, Respuestas Generales, Sig. 
700 bis.
      35 F. J. Campos y Fernández de Sevilla. Los Pueblos de la Provincia de Ciudad Real en 
las Relaciones Geográficas de Tomás López. San Lorenzo del Escorial: Instituto Escurialense, 
2021, pp. 10-13.
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Desde el punto de vista cronológico el proyecto de realización de las Des-
cripciones de Lorenzana se adelantó al de las Relaciones de Tomás López, 
probablemente porque las dimensiones geográficas y el número de pueblos al que 
afectaba el primero tenía un volumen muy inferior, lo que hacía que la recogida 
de información agilizase la ejecución.

Manejando las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tenemos los 
siguientes datos temporales.

Descripciones de Lorenzana, provincia de Toledo:

•	 La más temprana: Pulgar, 9 de junio de 1762.
•	 La más tardía: Méntrida (II), 11 de julio de 1789.
•	 La mayoría de las respuestas corresponden a 1782; unas cuantas de 

1786 y 1788.

Descripciones de Lorenzana, provincia de Ciudad Real:

•	 La más temprana: Ballesteros de Calatrava, 24 de marzo de 178236.
•	 La más tardía: Manzanares, 27 de mayo de 178937.
•	 El número de respuestas son casi las mismas en 1782 y 1785.

Descripciones de Lorenzana, provincia de Guadalajara:

•	 La más temprana: Aldeanueva y Valdenoches, su anejo, 1 de enero de 
1782.

•	 Las más tardía: Iriépal, 20 de julio de 1787.
•	 La mayoría de las respuestas corresponden a 1786, seguidas de 1782 y 

1785, casi en igual número.

Tenemos, por lo tanto, que las respuestas de los pueblos de las Descripciones 
de Lorenzana de estas tres provincias se hicieron entre junio de 1762 y julio de 
1789. Un arco temporal demasiado amplio que, por alguna circunstancia, pro-
dujo una parada total del proyecto, como sucedió en otro caso con una consulta 

      36 Sigue el interrogatorio y es más amplia que la de Tomás López; sin embargo, la respuesta 
a la pregunta nº 13, sobre las enfermedades es casi el mismo texto de Tomás López, BNE, Ms. 
7293, ff. 274-276.
      37 Texto diferente en ambas obras, BNE, Ms.7293, ff. 238-238v; VV. AA. Los pueblos de la 
Provincia de Ciudad Real…, op. cit., pp. 179-180.
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similar38. En Toledo también se activó el proyecto con una nueva campaña de 
envíos de cartas con el interrogatorio39. 

Según Carmen Manso Porto, gran conocedora de Tomás López, fue 
recogiendo información en dos períodos 1763-1770 y 1785-1787, ambas apro-
ximadamente, porque habría que comprobar más cartas y respuestas40. Por la 
primera fecha sabemos que Lorenzana ya había comenzado. El geógrafo de S.M. 
buscó apoyo en los obispos; al menos tenemos constancia de la petición hecha 
a dos: el de Sigüenza respondió el 6 de diciembre de 1767, diciéndole que había 
enviado su petición con una carta personal a los vicarios de la diócesis. El segun-
do prelado fue el de Osma que le contestó el 29 de enero de 1768 lamentando que 
en su diócesis no había personas que pudiesen atender la petición41.

Avanzando el tiempo y con alguna anterioridad al inicio del segundo período 
de trabajo de campo del geógrafo ya le debía haber comentado éste que necesita-
ba la ayuda del prelado –y haber obtenido su conformidad– para hacer una nueva 
campaña entre los pueblos que no habían respondido. Tomás López le escribe 
una carta al arzobispo recordándole la promesa que le había hecho: 

Excmo. Señor

 Señor: V. Ex. me tiene prometido remitirme los borradores de los mapas 
que algunos Señores Curas han enviado, y también las cartas que faltan que 
son bastantes; por uno y otro está el mapa sin principiar y según va necesi-
tamos algunos años. Me hace hablar con estos términos el deseo que haya de 
ver concluida una obra, que puede en su línea perpetuar la memoria de V. Ex. 
espero de la bondad de V. Ex. mande enbiar lo que haya recibido y apretar a 
los Curas que faltan para que evaquen prontamente este encargo, y yo, salir 
de él.
Dios guarde la importante vida de V. Ex. ms. as. Madrid y Marzo 6 de 1786.
 
 

      38 Por ejemplo, ocurrió con las Relaciones Topográficas de Felipe II y por eso existen dos 
interrogatorios diferentes, 1575 y 1578. Para el caso de las Descripciones de Toledo, los autores 
del magnífico estudio introductorio aseguran que: “Hubo demasiadas reticencias en contestar a 
este interrogatorio y la prueba más fehaciente está en las numerosas cartas conminatorias que se 
escriben desde la Secretaría de Cámara a los visitadores de los partidos”, J. Porres, H. Rodríguez 
y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 10. 
      39 El cura de El Casar de Escalona (Toledo) asegura que “también estoy informado haverse 
remitido por el cura, mi antecesor, a la secretaria de su excelencia o al señor vicario general, en 
cumplimiento de la primera ynstruccion comunicada a los curas en los años anteriores”, J. Porres, 
H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 169.
      40 C. Manso Porto. “El interrogatorio de Tomás López…”, op. cit., p. 177.
      41 Carta del obispo de Sigüenza, BNE, Ms. 7300, p. 7; carta del obispo de Osma, BNE, Ms. 
7307, pp. 183-184.
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Exmo. Sr. B. l. M. de V. Ex. su ms. rendido servr. Tomas Lopez Excmo. S.or 
Dn Francisco Lorenzana42. 

Tomás López estaba trabajando con el mismo interrogatorio que había dise-
ñado para Lorenzana, añadiendo una pregunta más, la nº 15, que trataba sobre 
las inscripciones que hubiese en el pueblo, que conectaba con los ideales de la 
Ilustración por la investigación de la antigüedad basa en documentación y datos. 

Al coincidir la realización de los dos proyectos en fechas muy próximas en 
las distintas circunscripciones eclesiásticas del arzobispado de Toledo, tenemos 
constancia de que hubo sacerdotes que recibieron ambas cartas con el cuestiona-
rio en un tiempo muy cercano, ocasionando molestia en algún sacerdote que lo 
manifiesta, como el de Otero:

Ya tenía informado lo mismo que en esta dos vezes, la una a don Bernardo 
Espinal y Garzón, por informe que me pidio por impreso, su fecha 3 de 
enero de 86 en Valencia, la segunda a don Thomas Lopez, geografo de los 
dominios de S.M., su fecha 2 de febrero de 87, en Madrid, calle de Atocha; 
a quien remití el mismo informe que en esta, aunque no con la formalidad 
de las preguntas por ignorarlas. En todo me remito al plan que ba echo en la 
relacion de la villa de Techada43.

Aunque en unos pocos pueblos no haya una indicación explícita del destina-
tario, el hecho de que el comienzo de la respuesta esté encabezado como “Muy 
Señor mío…”, poco habitual para dirigirse a un cargo eclesiástico, y mucho más 
frecuente si se alude al geógrafo, nos hace pensar con bastante probabilidad que 
ese texto estaba dirigido a Tomás López44.

      42 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 55. No sabemos la 
respuesta que dio el prelado y si envió el material solicitado por el geógrafo, pero en líneas generales 
son mejores los textos de las Descripciones de Lorenzana, y más abundantes los mapas/planos de 
los pueblos de la provincia de Toledo, que los conservados en la Relaciones de Tomás López.
      43 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 444. De la villa de 
Techada no se ha conservado Descripción ni Relación. Y el cura de Santa María de Maqueda 
(Toledo) responde: “No he executado antes por haver padecido diez meses de tercianas repetidas 
como es bien publico y notorio; y aunque es causa bien legitima, segun parece, no lo es para el 
encargado de esta obra, segun lo manifiesta patentemente por la misma repeticion de sus cartas 
y porque me consta que tiene bastantes informes de esta villa, comunicadas por el reverendo 
prior de los agustinos de esta villa”. J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, 
op. cit., p. 552. El cura de El Casar de Escalona (Toledo) repite lo mismo: “Es quanto puedo 
decir en respuesta al interrogatorio mencionado y es substancialmente la misma que tengo dada 
a don Thomas Lopez, geografo de su magestad”, J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. 
Descripciones…, op. cit., p. 169.
      44 A. García López. Descripciones…, op. cit., Valfermoso de Tajuña, p. 328; Lupiana, p. 336; 
Humanes de Mohernando, p. 339; Irueste, p. 343.
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Habiendo guardado muchos curas el borrador de la primera petición remitie-
ron la misma respuesta o se sirvieron de ella para la del segundo destinatario, que 
pudo ser Tomás López o la autoridad eclesiástica que se las envió, según se lee en 
las respuestas. En este caso sorprende la gran cantidad de cargos que había en la 
archidiócesis –por la variedad de competencias y ocupaciones que desempeñaba 
cada uno–, aunque muchos recaían en la misma persona: vicario general, interi-
no o teniente vicario; vicario territorial o diocesano; visitador, juez eclesiástico, 
secretario de cámara, arcipreste, mayordomo de su excelencia y canónigo de la 
Santa Iglesia de Toledo. Incluso en algún caso de las Descripciones dice el cura 
que le ha mandado el interrogatorio a la Junta de S.M. o el Consejo de la Gober-
nación de Toledo. 

Por supuesto, aunque muchas respuestas van dirigidas a una de las autoridades 
antes citadas que les había escrito la carta con el envío impreso del interrogatorio, 
en buena parte de ellas los respetivos curas se dirigen al señor arzobispo, en cuyo 
nombre se habían dirigido a ellos con ese encargo, como hace el cura de Orgaz 
(Toledo)45. Casi al final de la realización de las Descripciones fue cuando Pío VI, 
en el primer consistorio de su pontificado (30.III.1789), nombró a Lorenzana 
cardenal presbítero con el título de los Santos XII Apóstoles. Y en las respuestas 
se refleja perfectamente, como en el caso de Méntrida (Toledo, II)46. 

Haciendo un breve recorrido de casos entre los pueblos donde coinciden los 
textos de las respuestas tenemos que el cura de Retuerta del Bullaque (Ciudad 
Real) y su anexo, Navas de Estena (Ciudad Real), incluye un texto nuevo como 
conclusión en el que explica el plano en la relación de Tomás López, que tam-
bién data y firma: Ángel Lorenzo Fernández, Retuerta, 12 de marzo de 1787. 
También incluye nuevo el texto de la carta de envío de la relación de Retuerta del 
Bullaque, así como un texto añadido de otra mano al final de la relación47.

El texto de Piedrabuena (Ciudad Real) que, aunque no es copia textual, en 
uno y otro caso, la descripción de Lorenzana tiene frases y párrafos que se repi-
ten exactamente en la relación de Tomás López; en las respuestas de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) es casi literal la copia que se reproduce de Lorenzana en 
López. En el texto de la relación de Picón (Ciudad Real), de Tomás López, se 

      45 “Descripzion geographica e historica de la villa de Orgaz y su termino, en satisfaccion del 
Interrogatorio que antecede, hecha por Dn. Thomas de Berico, cura propio de la unica iglesia 
parroquial de dicha villa, y en cumplimiento del mandato del Excmo. Sor. Don Francisco de 
Lorenzana, arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Canciller mayor de Castilla, Cavallero 
Gran Cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III, del Consejo de S. Magestad, la 
qual es en la forma siguiente”, J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., 
p. 433. Semejante la de Valderachas, A. García López, Descripciones…, op. cit., p. 280. 
      46 “Respuesta que yo el cura propio de la villa de Méntrida doi de la dicha y sus circunstancias, 
según el interrogatorio que se me dirigio de orden de el eminentisimo señor cardenal de España, 
arzobispo de Toledo”. J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 365.
      47 F. J. Campos y Fernández de Sevilla. Los Pueblos…, op. cit., pp. 259-260 y 267.
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produce la anomalía de repetir de forma muy literal párrafos completos de la des-
cripción de Lorenzana, hasta el número ocho, terminando poco más delante de 
forma brusca. Y en la respuesta de La Solana (Ciudad Real) tenemos la prueba de 
que el texto de Tomás López es muy similar al de Lorenzana, con la evidencia de 
haber sido el autor de ambos el párroco don José Antonio de la Puente y Morales.

Luego está el análisis formal de la calidad de los materiales en uno y otro 
proyecto; este estudio se puede efectuar en las respuestas que se hayan conser-
vado de un mismo pueblo en ambas fuentes y conociendo la evolución histórica 
que han tenido los respectivos fondos documentales, ya que se encuentran textos 
y mapas de un pueblo en las Relaciones de Tomás López y no existen en las 
Descripciones de Lorenzana, o viceversa. Para el caso de los textos, puede valer 
el ejemplo de las Descripciones de La Puebla de Montalbán (Toledo) y Quinta-
nar de la Orden (Toledo), que no existen/no se conservan en las Descripciones 
del Archivo Diocesano Toledo, y son buenos textos en la Relaciones de Tomás 
López de la Biblioteca Nacional. En cambio, en las de Turleque (Toledo), en las 
Descripciones responde el párroco detenidamente por el cuestionario mientras 
que en las Relaciones es un breve e incompleto apunte. Lo mismo sucede en 
las respuestas de Villafranca de los Caballeros (Toledo), que es bastante escueto 
el texto en las Relaciones mientras que en las Descripciones incluye plano con 
detalles de tipo topográfico.

4. RETRATO SOCIOLÓGICO

Dentro de nuestro objetivo de hablar de los aspectos formales de las Des-
cripciones de Lorenzana, sin adentrarnos en el rico contenido que ofrecen las 
respuestas, nos detenemos brevemente en unos temas generales que pueden ayu-
dar a futuros estudios monográficos; de todas formas, en esas referencias ya se 
apuntan trazos de un boceto de retrato. Para evitar incluir tantas referencias a 
pie de página remitimos a las transcripciones de las Descripciones citadas en la 
nota nº 25.

Desde el punto de vista de las respuestas nos encontramos que los sacerdotes 
acometieron directamente el interrogatorio sin mucho preámbulo salvo el saludo 
de cortesía. Tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, el cura de Illescas (Tole-
do), don Gabriel Matos Guzmán, que hace una introducción, como la despedida, 
digna de recogerse en una antología:

Excmo. Señor. He leído el interrogatorio antecedente, con la atencion y res-
peto que me inspira la veneracion que, por todos los derechos, se debe tri-
butar a la Ilustre, y distinguida persona de Va. Exca. cuia notoria erudición 
en la historia y cronologia, fuera un coloso, que con su asombro, podria 
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sorprender de modo que aun los Parrocos mas animosos zozobrasen en sus 
respuestas, si estas, por otra parte, no tuviesen tan repetidas y evidentes 
pruevas de la gran bondad, y exemplar dulzura de Va. Excma. esta se deja 
ver en el mismo Interrogatorio que con una destreza disimulada y suave, en 
sus mismas preguntas avre campo y da luz a sus Parrocos para que estos, 
gobernados por una misma brujula, no pierdan el norte en sus respuestas […] 
¡O Señor, que sagaz es Va. Exca.!48. 

Con un matiz menos lisonjero está la interesante reflexión de don Francisco 
Romero Verdexo, cura de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real):

La materia de los puntos y capítulos que comprehende el interrogatorio del 
impreso remitido a los curas y prelados del Arzobispado, para el giro y des-
cripcion informativa de los justificados objetivos de V.E. esta reducida pu-
ramente a un maniantal de geografia historica […] El cura de Villanueva de 
la Fuente cree no satisfara al espiritu de V.E. y honor de su comisión con 
delinear ardiente el mapa y descripción de este pueblo, ni tampoco juzga 
oportuno tomar sobre si el oficio de historiador o tractista para formar algu-
na prolixa disertación, repitiendo infinitas cosas vulgares o favulosas […] Solo 
desea hallar el apreciable vinculo de la obra eligiendo el medio no de quien 
adula y si de quien informa sin adhesión49.

Otro dato que se puede constatar es la prontitud en responder de muchos 
curas, si dejan constancia de cuándo recibieron la carta y cuándo enviaron la 
respuesta: en Cerralbo (Toledo), 11.V.1788 y 12.V.1788, respectivamente; en 
Robledo del Mazo (Toledo), 9.V.1782 y 12.V.1782; en Villaminaya (Toledo), 
12.V.1782 y 22.V.178250.

Sin duda los sacerdotes tomaron el compromiso de responder al interrogatorio 
con enorme conciencia del deber; muchos dejaron constancia de las investigacio-
nes que hicieron para informarse respecto a algunos aspectos que se preguntaban, 
así como de consultas hechas a personas antiguas del pueblo. El cura de Ciruelos 
(Toledo) se queja de que:

Si el archivo de la villa hubiera estado en otra custodia, no hay duda que 
pudiera subministrar algunas noticias al intento, pero hallandose sus papeles 
sin orden es imposible, sino a costa de muchos dias, trabajo y dispendio, po-

      48 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 295.
      49 VV. AA. Los pueblos de la Provincia de Ciudad Real…, op. cit., p. 276.
      50 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., pp. 192 y 193, 510 y 
514, 649 y 651, respect.
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der indagar lo que contienen, por lo que solamente dire lo que he adquirido  
por escrito del archibo de la Iglesia y otros instrumentos que casualmente 
han llegado a mis manos51.

Llama la atención ese concepto absoluto de obediencia el hecho de que curas 
con pueblos y anejos de mínima población no duden en responder de ambas 
unidades; por ejemplo, Navas de Estena (Ciudad Real), anejo de Retuerta del 
Bullaque (Ciudad Real), con cinco vecinos, y Retuerta (Guadalajara), anejo de 
Balconete (Guadalajara), con seis vecinos52.

Hemos dicho que la elaboración del mapa de la archidiócesis de Toledo fue 
el objetivo fundamental del proyecto de realizar las Descripciones según la nota 
final del Interrogatorio incluida más arriba, y así lo debieron entender los res-
pectivos clérigos porque hay muchas observaciones respecto a la realización del 
diseño; todas coinciden en que no tienen conocimientos de geografía, aunque 
algunos hicieron algún apunte como se les pedía. Veamos algunas respuestas.

El párroco de Gerindote (Toledo) responde:

Unicamente restaba ahora el mapa de esta villa en la forma que se presenta 
y encarga a los parrochos en la nota puesta al pie del Interrogatorio. Bien 
me alegrara satisfacer a S.E. en esta parte como lo he hecho en otra, bien 
con los defectos que son inevitables cuando la mayor porcion de noticias se 
adquieren por informes que no se han inspeccionado ocularmente sus mate-
rias […] por lo que he leido en el M. Morco sobre la formación de los mapas, 
haya llegado a formar algún concepto en la materia, seria regular que en la 
practica me desempeñase por falta de uso y manejo en estas maniobras, a la 
verdad dificiles y delicadas, y que fuera de la instruccion para elaborarlas, se 
necesitan ciertos instrumentos que no tengo53.

El cura de Valfermoso de Tajuña (Guadalajara) se explica en parecidos 
términos:

      51 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 195. Y en Villarrubia 
de los Ojos (Ciudad Real), el cura recién llegado a su destino afirma: “Cumpliendo con mi 
obligación y el precepto de V.E. […] luego que llegue a esta villa procure con toda diligencia y 
cuidado que rrequiere el punto y observancia de su precepto, procure buscar las noticias que han 
pedido haverse en uno y otro archivo, eclesiastico y secular, y en su consecuencia he hallado a 
el asunto las siguientes”. VV. AA. Los pueblos de la Provincia de Ciudad Real…, op. cit., p. 
289. Casos semejantes de la Provincia de Toledo, en J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. 
Descripciones…, op. cit., Almonacid de Toledo, p. 101; Cabañas de Yepes, p. 149; Hormigos, p. 
278; Tembleque, p. 569; La Torre de Esteban Hambrán, II, p. 602; VV. AA. Los pueblos de la 
Provincia de Ciudad Real…, op. cit., Manzanares, pp. 179-180; Picón, p. 205. En la Provincia 
de Guadalajara. A. García López. Descripciones…, op. cit., Aldeanueva y Valdetorres, p. 249; 
Illana, p. 257; Iriépal, p. 496.
      52 Ciudad Real, p. 203, y Guadalajara, p. 226, respect.
      53 J. Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., p. 259. 
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Confieso al mismo tiempo con sencillez y humildad que de Geografía no 
entiendo más que lo poco que he podido instruirme por la voz muerta de la 
clave geográfica de Venerable P. José [sic, por Enrique] Flórez, y es el único 
libro que tengo de esta facultad; por lo que no me ha parecido empeñarme 
plan del sitio y término de esta villa, porque acaso sería tan borrón, que más 
serviría de advertir la atención con la risa, y carcajada, que de idea para el 
profesor54.

5. CONCLUSIÓN

Hemos recogido una visión panorámica de cómo el arzobispo de Toledo, don 
Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, una vez llegado a la sede primada 
de España en 1772, procedente de México, planificó la realización de un nuevo 
mapa de la archidiócesis mejorando el que se había hecho en la época de su 
predecesor cardenal, don Luis Manuel Fernández Portocarrero, un siglo antes.

Con la ayuda de don Tomás López de Vargas Machuca, geógrafo de los domi-
nios de Su Majestad, se diseñó un Interrogatorio a imitación de las Relaciones 
Geográficas de la Alta Edad Moderna; en 14 cuestiones y una nota final donde 
se preguntaban aspectos fundamentales del pueblo: tipo de pueblo y jurisdicción 
civil y eclesiástica a la que pertenecía; la parroquia, ermitas y sus advocaciones, 
conventos y santuarios; su ubicación, pueblos con los que limita y dónde caen, 
con la distancia a Toledo y a la vicaría de la que dependan; historia, fundación, 
hechos notables, personajes ilustres y edificios destacados; ubicación y accidente 
geográficos que tiene, ríos, sierras, etc.; frutos que produce, cantidad anual y los 
que carece; manufacturas, fábricas que tiene, producción anual y si ha desarrolla-
do maquinaria para ellas; si tiene ferias y mercados, qué productos comercian, de 
dónde llegan y a dónde salen; pesos y medidas que utilizan y si tienen compañías 
de comercio y casas de cambios; si tienen estudios y enseñanza pública, tipo, 
fundación y qué se enseña; el gobierno político y económico; si tiene privilegios 
generales; si hay colegio, seminario, casa de recolección y hospital; las enferme-
dades más comunes, forma de curarlas; para poder calificar si es pueblo sano 
indiquen el número de muertos y nacido; si tiene aguas minerales o medicinales; 
si tiene salinas, canteras, piedras preciosas, minas y árboles. Y señalen todo lo que 
crean que merece la pena que no se haya indicado.

      54 A. García López. Descripciones…, op. cit., p. 328. No cabe duda de que al nombrar al 
profesor se refiere a Tomás López porque se sabía que era el gran personaje designado por el 
señor arzobispo para elaborar el mapa. Otros casos semejantes de la Provincia de Toledo, en J. 
Porres, H. Rodríguez y R. Sánchez. Descripciones…, op. cit., Camuñas, p. 160; Cobeja, p. 
203; Hontanar, p. 272; Mesegar, p. 376; Navahermosa, p. 395; San Martín de Valdepusa, p. 530; 
San Pedro de la Mata, p. 538; Villaluenga de la Sagra, p. 646; en la Provincia de Guadalajara, en 
A. García López. Descripciones…, op. cit., Cabanillas del Campo, p. 285; Azuqueca de Henares, 
p. 313; Irueste, p. 345.
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En la nota final encarga que se realizase un apunte sencillo de mapa o plano 
de situación –aunque fuese un borrón–, con los alrededores donde se recogiese 
todo lo que había: caminos, pueblos próximos, ermitas, ventas, molinos, despo-
blados, ríos, arroyos, sierras, bosques, etc.

Sin lugar a duda, era un cuestionario ambicioso, que, bien respondido, hubie-
se aportado un ingente y valioso material susceptible de poder realizar muchos 
estudios. Y, sobre todo, lo más importante es que era información real de ese 
momento; auténtico retrato. Las respuestas fueron muy variables, predominando 
las de baja calidad, y muy bien se podría aplicar la valoración negativa que hace 
más de cien años hizo G. Marcel de sus hermanas, las Relaciones de Tomás 
López, cuyo material reunió inicialmente para el Diccionario que quiso hacer55. 
Como en otros proyectos similares, las Descripciones quedaron archivadas y 
hasta muy finales del siglo xx y comienzos del xxi no se han ofrecido la trans-
cripción de la mayoría. 

El mapa se hizo con la calidad de las obras de Tomás López –publicado en 
1792–, para gloria de su promotor, entonces ya cardenal de la Iglesia romana: 

Mapa geográfico del Arzobispado de Toledo, que contiene las dos grandes 
vicarias generales de Toledo y Alcalá divididas en sus Partidos y asi mismo 
las vicarias llamadas de Partido: dedicado al Emmo. y Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Antonio, Cardenal de Lorenzana, Arzobispado de Toledo… / por Don 
Tomás Lopez de Vargas y Machuca, Geógrafo de los Dominios de S.M. por 
Real Decreto del Número de la Academia de la Historia de Mérito de la de 
San Fernando, Honorario de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Socie-
dades Bascongada y Asturias56.

De alguna forma el objetivo desencadenante de este proyecto se cumplió, 
pero, sin embargo, queda el sabor agridulce de que no se hizo la obra que se 
podía/debía haber hecho y para la que se reunión ese ingente material.

F. Javier Campos y Fernández de Sevilla
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia

      55 “Se ve la falta de unidad y de simultaneidad del Diccionario soñado por nuestro geógrafo […] 
llamando a todas las puertas recoge noticias de muy diversa procedencia, y por tanto de un valor 
muy desigual, y se contentaba con acumularlas sin crítica”, G. Marcel. “Le géografe Thomas 
López et son oeuvre. Essai de biographie et de cartographie”. Revue Hispanique. XVI (1907), 
pp. 137-243 (edición española: “El geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de biografía y 
cartografía”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. L (1908), pp. 460-543, y en el Boletín de 
la Real Academia de la Historia. LIII (1908), pp. 126-243. Nueva edición, en Atlas geographico 
del Reyno de España e islas adyacentes… Thomas Lopez. Volumen I. Madrid: 1992, pp. 33-145.
      56 Se hallará este mapa con todas las obras del Autor y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha, 
casa nueva de Santo Tomás, frente a la de los Gremios. Num. 3, quarto principal, 1792. Ej. BNE, 
MR/8/II Serie 13/73.
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