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Sobre  un  d i l a tado ,  pa rdo  y  pedregoso  o te ro ,  a  a lgo  más  de  una  l egua  de  l a  loca l idad  sev i l l ana  de  Alan í s  
aunque  rozando  y a  con  l a  ex t remeña  t i e r ra  de  Bada joz ,  se  descubre  todav ía  l a  s i lue ta  de  una  ig les ia .  Los  aperos  
de l  campo,  cober t i zos  y  es tab los  han  d i lu ido  e l  a spec to  monás t i co  de l  lugar,  s i  b ien  con  a tenc ión  se  descubren  los  
ves t ig ios  de  l a  huer ta ,  l a  fuen te ,  e l  compás  y  has ta  se  d i r í a  que  puede  in tu i r se  e l  r i tmo s i l enc ioso  de  un  c laus t ro  
inex i s ten te .  No  son  ru inas ,  como escr iben  muchos  au tores ,  son  los  res tos  reconoc ib les  de l  que  fuera  conven to  
bas i l io  de  San  Migue l  de  l a  Breña .  

La Orden de los Basil ios y los orígenes del  monasterio.  

Los  popula rmente  conoc idos  como monjes  bas i l ios  e ran  segu idores  de  l as  reg las  dadas  por  San  Bas i l io  en  e l  
s ig lo  IV.  Dedicados  a l  cu l t ivo  esp i r i tua l  y  a  l a  re l ig ión  en  un  re t i ro  e remí t i co ,  tuv ie ron  en  Occ iden te  bas tan tes  
monas te r ios ,  sobre  todo  en  S ic i l i a  e  I t a l i a  mer id iona l .  Por  c i t a r  só lo  un  e jemplo  represen ta t ivo ,  hay  que  recordar  
e l  f amoso  monas te r io  de  Rosano .  

En  España  la  Orden  de  los  Bas i l ios  se  es tab lec ió  a  f i nes  de l  s ig lo  XVI ,  s i  b ien  es te  es tab lec imien to  v ino  
p reced ido  de  una  in ic ia t iva  anacoré t i ca  de  mat iz  monás t i co  represen tada  por  t r es  re l ig iosos :  e l  P.  Mateo  de  l a  
Fuen te ,  e l  P.  Bernardo  de  l a  Cruz  y  e l  P.  Franc i sco  Agui la r  de  Loa i sa .  
 
 

E l  p r imero  se  s in t ió  a t ra ído  por  l a  v ida  e remí t i ca  y  jun to  con  o t ros  re l ig iosos  se  re t i ró  a  S ie r ra  Morena ,  en  
l as  inmediac iones  de l  pueb lo  cordobés  de  Hornachue los ,  l evan tando  un  con jun to  improvisado  de  ce ldas  que  se  
convi r t ió  luego  en  e l  monas te r io  conoc ido  como "e l  Tardón" .  E l  P.  Bernardo  de  l a  Cruz  obró  de  manera  parec ida  
en  l as  asperezas  se r ranas  de  Jaén ,  ce rca  de l  Guada lqu iv i r,  incorporándose  por  conse jo  de l  ob i spo  de  l a  d ióces i s  a  
l a  reg la  de  San  Bas i l io .  Por  su  par te  e l  P.  F ranc i sco  Agui la r  de  Loa i sa  marchó  a  Roma con  la  in tenc ión  de  fundar  
una  congregac ión  de  e rmi taños ,  in te resándose  por  l a  o rden  bas i l i ana   tomar  con tac to  con  los  monjes  de  
Gro t ta fe r ra ta .  Por  f in  e l  abad  genera l  de  l a  congregac ión  en  I t a l i a  l e  env ió  como Vicar io  Genera l  a  España  con  l a  
mis ión  de  fundar  monas te r ios  bas i l ios  en  Cas t i l l a .  

En t re tan to  Gregor io  XII I  por  l a  bu la  "Cogi t  muner i s"  un ió  en  1577  los  monas te r ios  de l  Tardón  y  e l  fundado  
en  t i e r ras  j i ennenses  por  Bernardo  de  l a  Cruz  en  una  so la  Prov inc ia .  E l  P.  F ranc i sco  Agui la r  por  su  par te ,  más  
t a rde ,  fundó  a  su  vez  o t ro  monas te r io  bas i l io  en  Va l lado l id .  Surg ió  en tonces  e l  deseo  de  una  un i f i cac ión  de  todos  
es tos  cenobios  h i spanos ;  e fec t ivamente ,  e l  Papa  Clemente  VII I ,  exhor tado  por  Fe l ipe  I I ,  encomendó  e l  a sun to  a l  
Deán  de  l a  ca tedra l  de  Córdoba  D.  Lu is  Fernández  de  Córdoba .  De  1592  a  1595  tuvo  lugar  e l  p roceso  y  por  f in  se  
acordó  c rea r  una  so la  Prov inc ia  de  monjes  bas i l ios  españoles  ba jo  manda to  de  un  Super io r  Prov inc ia l ,  ca rgo  que  
recay ó  en  e l  P.  Bernardo  de  l a  Cruz .  

S in  embargo ,  los  monjes  de l  Tardón  y  a lgún  o t ro  monas te r io  adher ido  presen taban  un  asce t i smo muy  
acusado ,  des tacado  y  encomiado  inc luso  en  su  momento  por  f iguras  t an  conoc idas  en  es te  sen t ido  como Sta .  Teresa  
de  Jesús .  Los  monas te r ios  fundados  por  e l  P.  Mateo  de  l a  Fuen te  ans iaban  l a  pe r fecc ión  evangé l ica  a  t r avés  de  l a  
v ida  de  con templac ión  y  de l  t r aba jo  manua l .  En  cambio  e l  r es to  de  los  bas i l ios  h i spanos  no  se  imponían  a lcances  
esp i r i tua les  t an  e levados  y  s í  mejor  se  invo lucraban  en l a  v ida  ac t iva ,  a l  modo  de  l as  ó rdenes  mendican tes .  

Muy  pron to  v ino  lo  i r remediab le ;  l a s  t ens iones  l l evaron  a l  Papa  Clemente  VII I  a  consumar  en  1603  una  
esc i s ión :  "e l  Tardón"  se  cons t i tuy ó  en  p rov inc ia  au tónoma de  ca rác te r  r eco le to  y  e l  r es to  se  repar t ió  en t re  dos  
p rov inc ias  conoc idas  como Anda luc ía  y  Cas t i l l a .  No  obs tan te ,  "e l  Tardón"  con t inuó  s iendo  a  lo  l a rgo  de  l a  p r imera  
mi tad  de l  s ig lo  XVII  una  p rov inc ia  conf l i c t iva ;  en t re  o t ros  p rob lemas  de  ca rác te r  re l ig ioso ,  una  cues t ión  
recur ren te  fue  l a  ma la  p roporc ión  en t re  sacerdo tes  y  l egos  que  ven ían  a  comple ta r  e l  cap í tu lo  en  cada  uno  de  los  
monas te r ios .  



Dent ro  de  es ta  p rov inc ia  a rd ien te  en  sus  c reenc ias  pero  per tu rbada  por  su  o rgan izac ión  surg ió  e l  monas te r io  
que  nos  in te resa :  San  Migue l  de  l a  Breña .  Algún  au tor  a f i rma  que  fue  fundado  por  e l  p rop io  Mateo  de  l a  Fuen te  
en  e l  año  1567 ,  pe ro  l a  fa l t a  de  conf i rmac ión  documenta l  y  l a  ca renc ia  de  re fe renc ias  en  es te  sen t ido  en  l a  
b ib l iogra f ía  espec í f i ca  l l eva  a  pensar  que  es ta  da tac ión  no  es  s ino  l a  de l  monas te r io  de  San  Bas i l io  de  
Hornachue los .  Desde  luego  San  Migue l  de  l a  Breña  deb ió  surg i r  como émulo  de l  menc ionado ,  s i  b ien  
pos ib lemente  y a  comenzado  e l  s ig lo  XVII .  

Por  c ie r to  que  e l  lugar  e leg ido  resu l taba  idóneo :  poco  pob lado ,  de  a r i sco  sue lo  y  so l i t a r io  emplazamien to ,  
pe ro  de  ampl ios  hor izon tes  e  inabarcab le  c ie lo ,  idea l  pa ra  l a  medi tac ión  re l ig iosa  y  e l  t r aba jo  a rduo  que  se  
p roponía  es ta  facc ión  de  l a  o rden .  P rec i samente  e l  complemento  de  su  advocac ión  -  "de  l a  Breña"  -  hace  
re fe renc ia  a  es tas  cua l idades  de l  lugar :  "Tie r ra  quebrada  en t re  peñascos  y  cub ie r ta  de  maleza" .  Un  te r r i to r io  
inmejorab le  pa ra  rev iv i r  l a  v ida  anacoré t i ca  de l  fundador  San  Bas i l io  en  l a  añorada  Teba ida .  

Esplendor y Ocaso.  

Con  segur idad  sabemos  que  en  1667  San  Migue l  de  l a  Breña  es taba  fundado  y  se  desa r ro l l aba  l a  v ida  
monás t i ca  en t re  sus  paredes .  De  es ta  manera  l a  "Prov inc ia  de l  Tardón"  comprendía  los  s igu ien tes  monas te r ios  en  
l a  fecha  an ted icha :  San  Bas i l io  de l  Tardón  ( inmedia to  a  Hornachue los ,  en  Córdoba) ;  San  Anton io  de l  va l l e  de  
Gal legu i l los  (ce rca  de  Las  Navas  de  l a  Concepc ión) ;  Nt ra .  S ra .  De  la  Esperanza  de  Re tamar  (no  muy  le jos  de  
Pueb la  de  los  In fan tes )  y  San  Migue l  de  l a  Breña .  Advi r t i endo  que  además  es tos  monas te r ios  con taban  con  casas -
enfe rmer ías  en  caso  de  neces idad :  una  en  Cons tan t ina  y  o t ra  en  Pa lma  de l  R ío .  

Hay  que  de ja r  c la ro  que  San  Migue l  de  l a  Breña  nunca  fue  uno  de  los  monas te r ios  p r inc ipa les  y  mantuvo  
s iempre  un  número  re la t ivamente  escaso  de  monjes .  Aunque  persevera r ía  en  l a  tón ica  de  los  monas te r ios  de  l a  
"Prov inc ia  de l  Tardón"  de  se r  muy  ce loso  con  sus  c reenc ias  y  v ida  monás t ica ,  no  acep tando  v i s i t adores  que  no  
fuesen  de  l a  misma prov inc ia .  

También  como todos  los  monas te r ios  bas i l ios  de  S ie r ra  Morena  deb ió  de  enf ren ta r se  a  l a  g ran  can t idad  de  
l egos  que  l l amaban  a  sus  puer tas  s in  verdadera  vocac ión  monás t i ca ,  buscando  en  verdad  la  p rosper idad  económica  
que  d i s f ru taban  es tos  monas te r ios  y,  a l  mismo t i empo,  huy endo  de  l as  l evas  de  so ldados  requer idas  por  los  
d i s t in tos  rey es  h i spanos  o  t ra tando  de  sa lvar  e l  míse ro  t raba jo  como jo rna le ros .  Por  es to  se  de tec tan  au tén t icos  
enf ren tamien tos  in te rnos  en t re  l egos  y  sacerdo tes  que ,  por  supues to ,  t ambién  hubie ron  de  sacud i r  e l  monas te r io  
de  San  Migue l .  

Desde  luego ,  l a s  p rop iedades  con  que  con taba  e l  cenobio  e ran  rea lmente  impor tan tes  pa ra  l a  época .  En  un  
momento  en  e l  cua l  y a  hab ía  comenzado  e l  dec l ina r  de l  e s tab lec imien to  monás t i co ,  a  mediados  de l  s ig lo  XVII I ,  l a  
documentac ión  nos  p roporc iona  l a  enumerac ión  de  sus  b ienes :  

-  Dis t in tas  casas  en  l as  ca l l es  de  San  Nico lás  y  de  l a  Fuen te  en  Alan í s .  
-  Var ias  f incas  en  su  t é rmino .  
-  565  cabras  de  v ien t re .  
-  120  cabras  de  un  año  y  299  machos .  
-  420  ove jas  de  v ien t re .  
-  123  ca rneros .  
-  36  vacas  de  v ien t re .  
-  20  buey es .  
-  9  y eguas  de  v ien t re .  
-  2  po t ros .  
-  1  caba l lo  y  2  jumentos .  
-  6  jumentas  de  v ien t re .  
-  3  caba l l e r í as  mula res .  
-  16  puercas  de  v ien t re .  
-  43  puercos  de  más  de  dos  años .  
-  34  l echones .  
-  465  co lmenas .  
-  4  mol inos  har ine ros  en  l a  r ibe ra  de  Bena l i j a r.  

Como puede  aprec ia r se  l a  r iqueza  de l  monas te r io  e ra  cons iderab le ,  y  eso  como se  ade lan tó  cuando  y a  se  
in ic iaba  e l  dec l ina r  de l  monas te r io ,  an tes  hubo  de  t ener  aún  más .  Ese  dec l ina r  se  de tec ta  por  l a  d i sminuc ión  de  
los  miembros  de  la  comunida d  que  se  observa  a  par t i r  de  comienzos  de l  s ig lo  XVII I ;  e l  ca tas t ro  de l  Marqués  de  l a  
Ensenada  (1750-52)  seña la  y a  só lo  20  monjes  en  San  Migue l .  Y e l  censo  rea l i zado  en  1787  por  e l  Conde  de  
F lor idab lanca  n i  s iqu ie ra  menc iona  a l  monas te r io ,  aunque por  l as  c i f ras  to ta les  puede  cons ta ta r se  que  San  Migue l  
es ta r í a  y a  p rác t i camente  despoblado .  



Se  de tec tan  as imismo d i scord ias  y  fa l t a  de  ce lo  esp i r i tua l .  Por  e jemplo ,  a  pesa r  de  l a  t endenc ia  in ic ia l  a  no  
mezc la r se  en  los  asun tos  re l ig iosos  de  l a  v ida  co t id iana  fue ra  de l  medio  monás t i co ,  se  documentan  en  es tos  
ú l t imos  años  cuaren ta  y  dos  par t idas  de  bau t i smo admin is t rados  por  monjes  bas i l ios  de  San  Migue l  en  l a  
pa r roqu ia  de  Alan í s ,  además  de  a lgunas  de  mat r imonio .  Resu l ta  s ign i f i ca t iva  l a  ano tac ión  que  de jó  esc r i t a  a l  
margen  de l  l ib ro  cor respondien te  e l  ob i spo  de  l a  d ióces i s  en  su  v i s i t a  de l  16  de  Noviembre  de  1784:  que  la  
obl igac ión  de  admin is t rar  los  sacramentos  correspondía  a  los  curas  o  párrocos ,  los  cua les  deb ían  abs tenerse  de  
de legar  ta les  func iones  en  los  regu lares  con  la  f recuenc ia  que  se  adver t ía .  

As imismo las  d i f i cu l tades  económicas  comienzan  a  hacer  mel la  en  l a  comunidad  a  par t i r  de  l a  mediac ión  de l  
s ig lo  XVII I .  Los  ren tab les  mol inos  se  van  vendiendo  y  has ta  t i e r ras  de  "pan  sembrar"  de  exce len te  ca l idad ;  as í  en  
1770 ,  según  documento  conservado  en  e l  Arch ivo  de l  Pa lac io  Arzob ispa l  de  Sev i l l a ,  l a  Fábr ica  de  l a  Ig les ia  
Par roqu ia l  de  Alan í s  p re tend ía  comprar  una  "se rca"  de  t i e r ras  de l  monas te r io  que  se  t asaban  nada  menos  que  en  
7 .500  rea les  de  ve l lón ,  desde  hac ía  bas tan tes  años  deseada  y  que  por  f in  los  monjes  pon ían  a  l a  ven ta .  

Por  todo  e l lo ,  en  1788  e l  r ey  de  España ,  cons iderando  la  decadenc ia  de  muchos  monas te r ios  de  l a  Orden ,  
p ropuso  por  medio  de  su  embajador  a l  papa  un  esc r i to  que  con ten ía  e l  "P lan  para  l a  e recc ión  de  una  nueva  
congregac ión  nac iona l  de  los  Monges  de  l a  Orden  de  San  Bas i l io  en  España" .  En  e l  mismo se  supr ime  la  
"Prov inc ia  de l  Tardón" ,  quedando  as imi lada  por  l a  de  Anda luc ía ,  y  só lo  permanec ían  de  e l l a  los  monas te r ios  de  
Hornachue los  y  San  Anton io  de l  Va l le .  San  Migue l  de  l a  Breña  se  hab ía  ex t ingu ido  o f ic ia lmente .  

Cuando  los  f ranceses  a  su  paso  por  S ie r ra  Morena  rondaron  por  sus  inmediac iones  encont ra r ían  unos  
ed i f i c ios  ce r rados ,  p resas  fác i l es  pa ra  e l  p i l l a je  y  saqueo .  Efec t ivamente  és te  tuvo  lugar  por  l as  t ropas  invasoras  
en  1810 .  Probab lemente  como e ra  hab i tua l  robaron  la  p la ta  y  enseres  de  va lo r,  des t rozando  y  mal t ra tando  e l  r es to ,  
sobre  todo  las  imágenes  y  re tab los .  

La  Desamor t izac ión  de  1835  h izo  pasa r  p rogres ivamente  a  manos  de  par t i cu la res  l a s  t i e r ras  e  ins ta lac iones  
de l  an t iguo  monas te r io .  A par t i r  de  en tonces  se  deb ie ron  ver i f i ca r  l a s  cons igu ien tes  t rans formac iones  para  
adecuar  e l  comple jo  a  sus  nuevas  func iones  agropecuar ias .  As í  l a  ig les ia  se  d iv id ió  in te r io rmente  en  dos  p i sos ,  
ded icando  e l  ba jo  a  mol ino  de  ace i tunas  y  e l  a l to  a  v iv ienda  de l  p rop ie ta r io ;  se  cons t ruy ó  una  pequeña  cap i l l a  
ane ja  a  l a  an t igua  ig les ia  pa ra  un  cu l to  reduc ido ;  se  l evan ta ron  d i s t in tos  cober t i zos  y  es tab los  para  los  aperos  y  
ganados  pos ib lemente  en  lo  que  fueron  an t iguas  dependenc ias  conven tua les ,  fo rmando  a  modo  de  un  a la rgado  
pa t io ;  se  ce r ró  es te  espac io  por  medio  de  una  ancha  puer ta  de  h ie r ro  y  se  reaprovecharon  e l  manan t ia l  y  l a  a lbe rca  
de  l a  huer ta  pa ra  l as  nuevas  neces idades  de  l abor.  Poco  a  poco  e l  an t iguo  cenobio  quedó  conver t ido  en  una  f inca  
rús t i ca  como hoy  podemos  comprobar.  

Descripción de los restos conservados.  

Es  p rec i so  comenzar  por  l a  p ieza  que  descubre  e l  o r igen  monás t i co  de l  comple jo ,  l a  ig les ia ,  b ien  mani f i es ta  
aún  con  su  espadaña  a l t iva  a l  v ien to  y  su  c imbor r io  po l igona l .  Se  t ra ta  de  un  senc i l lo  t emplo  de  p lan ta  
rec tangula r,  compues to  por  nave  ún ica  de  cua t ro  t ramos ,  e l  e spac io  cuadrangula r  cub ie r to  por  d icho  c imbor r io  y  
o t ra  c ru j í a  añad ida  a  manera  de  cabecera  donde  se  ha l ló  en  su  momento  e l  a l t a r  may or.  Los  t ramos  se  a r t i cu lan  y  
d iv iden  a  t ravés  de  p i l as t ras  que  sos t i enen  los  a rcos  fa jones  de  l as  bóvedas  de  cañón  que  cons t i tuy en  la  cub ie r ta  .  
Por  a lgunos  res tos  conservados ,  es  p resumib le  que  es tos  a rcos  es tuv iesen  en  su  momento  p in tados  o  es tucados .  E l  
espac io  de l  c imbor r io  lo  cubre  una  bóveda  de  media  naran ja  que  t rasdosa  en  una  es t ruc tu ra  oc togona l  y  que  a  su  
vez  se  corona  con  una  l in te rna  as imismo po l igona l  de  p lan ta ,  cub ie r ta  por  cupu l ín  rematado  en  pedes ta l i l lo  
l a te r i c io  que  sos ten ía  una  ve le ta  de  for ja .  Te jas  t r ad ic iona les  recubren  e l  c imborr io  mien t ras  que  e l  t r asdós  de  l as  
bóvedas  de  l a  nave  se  d i spone  en  t echumbre  p lana  con  lose tas  ce rámicas  ro jas .  A lo  l a rgo  de  los  muros  l a te ra les  
p ro tege  de  l a  ca ída  una  ba laus t rada  ca lada  de  l adr i l lo  ent re  machones  cuadrados  de l  mismo mate r ia l  y  remates  de  
p inacu l i l los  en  ce rámica  v id r iada .  

En  cuan to  a  l a s  por tadas ,  t ambién  l a  s impl ic idad  se  cons t i tuy e  en  su  p r inc ipa l  cua l idad .  Se  observan  t res :  
una  a  los  p ies  y  dos  l a te ra les .  La  p r imera  se  ha l l a  cegada  y  en  mal  es tado  de  conservac ión ;  se r í a  muy  s imi la r  a  l a s  
l a te ra les ,  me jor  conservadas :  senc i l los  vanos  ad in te lados  enmarcados  por  p i l as t ras  l a te ra les  que  sos t i enen  
escue tas  corn i sas  sobre  l as  que  a lzan  l a te ra lmente  pequeños  pedes ta les  rematados  en  bo las ,  todo  e l lo  de  escaso  
re l i eve .  

S in  duda  lo  más  luc ido  es  l a  espadaña ,  p ieza  impor tan te  en  su  momento  por  l a  f ina l idad  de  l l amar  a l  cu l to  a  
los  monjes  cuando  se  ha l laban  en  sus  l abores  de l  campo.  Por  c ie r to  que  l a  p resenc ia  de  una  espadaña  y  no  de  una  
to r re  debe  t ener  su  fundamento  en  l as  ex igenc ias  de  l a  o rden ,  pues  todas  aque l las  reg las  que  desar ro l l aban  un  



gran  asce t i smo y  r ig idez  
esp i r i tua l ,  como por  e jemplo  
los  c i s te rc ienses ,  p ropugnaban  
en  sus  ed i f i c ios  humi ldes  
espadañas  y  no  a l t ivas  to r res .  
S in  embargo  aqu í  l a  espadaña  
posee  una  c ie r t a  en t idad ,  sobre  
todo  s i  lo  comparamos  con  e l  
r es to  de l  ed i f i c io ;  da  l a  
impres ión  de  que  los  cons-
t ruc tores  cen t ra ron  sus  escasas  
p re tens iones  en  e l  ob je to  que  
rec lamaba  en  los  momentos  
c laves  l a  a tenc ión  de  los  
miembros  de  l a  congregac ión .  
En  fábr ica  de  l adr i l lo  
en luc ido ,  se  compone  de  dos  
cuerpos ,  a r t i cu lado  e l  p r imero  
en  t res  vanos  de  medio  punto  
enmarcados  por  co lumnas  
toscanas  que  sos t i enen  un  l i so  
en tab lamento .  És te  cumple  l a s  
func iones  de  base  de l  segundo  
cuerpo  de  un  so lo  vano  de  
idén t ica  conf igurac ión ,  de  
donde  hoy  cue lga  una  ún ica  
campana ,  con  su  respec t ivo  
f ron tonc i l lo  coronado  por  c ruz  
de  fo r ja .  

Hay  que  recordar  que ,  en  
e l  in te r io r,  l a  ig les ia  ha  s ido  
d iv id ida  en  dos  en  a lzado  para  
de ja r  l a  p lan ta  ba ja  como 
mol ino  y  l a  a l t a  como 
v iv ienda ,  s i endo  más  dañada  l a  
zona  ba ja ,  s i  b ien  aún  se  
pe rc iben  unas  g radas  en  l a  
zona  de  l a  an t igua  cabecera  
que  deb ía  de  se r  l a  pequeña  
esca l ina ta  que  conduc ía  a l  
p resb i t e r io .  En  l a  p lan ta  a l t a  e l  
cambio  más  des tacado  v iene  
dado  por  los  ba lcones  que  han  
sus t i tu ido ,  p ro longándolos ,  a  los  an t iguos  ven tana les .  

En  cuan to  a l  r es to  de  ed i f i c ios  monás t icos  poco  es  lo  que  puede  dec i r se .  No  se  encuen t ran  ves t ig ios  
super f ic ia les  de l  c laus t ro ,  pud ie ra  se r  porque  nunca  se  l l egase  a  cons t ru i r.  La  d i spos ic ión  de  l a  ac tua l  cor t i j ada  de  
manera  i r regu la r  apoy a  l a  h ipó tes i s  de  que  e l  cenobio  fuera  surg iendo  poco  a  poco  s in  p lan i f i cac ión  p rev ia ;  e s to  
es ,  se  t r a ta r í a  de  un  con jun to  a luv iona l ,  en  e l  cua l  se  cons t ru i r í a  p r imero  l a  ig les ia  como e ra  t r ad ic iona l  y  en  
to rno  a  e l l a  se  fueran  añad iendo  las  d i s t in tas  dependenc ias  según  las  neces idades  y  s in  demas iadas  p re tens iones .  
Lo  expues to  jus t i f i ca  l a  d i f i cu l t ad  de  da tac ión  de l  con jun to .  E l  esp í r i tu  ascé t i co  modula  y  s impl i f i ca  e l  e s t i lo  
ba r roco  de  l a  ig les ia ,  que  podr ía  se r  obra  de l  s ig lo  XVII ,  más  por  los  da tos  h i s tó r icos  que  por  los  rasgos  
es t i l í s t i cos .  

Ot ro  res to  in te resan te  es  e l  manan t ia l  que  conver t ido  en  fuen te  se  emplaza  en  l as  inmediac iones  de  l a  
ig les ia .  Un  f ron t i s  t ambién  de  l adr i l lo  rematado  en  f ron tón  con t iene  un  bon i to  pane l  de  azu le jos  p in tados  con  la  
imagen  de  San  Migue l  - t i tu la r  de  l a  advocac ión  de l  cenobio-  vencedor  de l  demonio ,  que  aparece  ba jo  sus  p ies ,  y  
ba lanza  con  las  a lmas  de  los  pecadores ,  que  a lude  a  su  mis ión  de  a rcánge l  examinador  en  e l  c ruc ia l  momento  de l  



Ju ic io  F ina l .  Por  su  es t i lo  pa rece  obra  de l  s ig lo  XVII ,  de  buena  ca l idad  y  por  su  combinac ión  de  azu l  y  b lanco  se  
podr ía  poner  en  con tac to  con  los  t íp icos  azu le jos  por tugueses  de  l a  época .  

También  desde  e l  pun to  de  v i s ta  h íd r ico  no  de ja  de  se r  no tab le  un  g ran  es tanque  de  fo rma  ova lada  que  ex i s te  
a  unos  qu in ien tos  met ros  de l  con jun to  s igu iendo  un  camino .  Es  una  fuen te  de  l adr i l lo  de  dos  caños  que  embalsa  su  
agua  en  ese  rec ip ien te  de l  mismo mate r ia l  pa ra  se rv i r  de  r i ego  a  los  t e r renos  de  l a  l ade ra  ce rcana .  Debe  t ener  su  
o r igen  también  en  los  años  de l  func ionamien to  monás t i co .  

¡E l  "Pozo  San to" ! ,  r es to  ca ren te  de  monumenta l idad  en  e l  corazón  de l  con jun to  pero  rep le to  de  evocac iones  
por  su  nombre ,  que  a tes t igua  l a  ocupac ión  an t igua  de l  lugar :  l a  p resenc ia  de  un  "espac io"  de  agua  con  una  
connotac ión  sagrada  asegura  e l  t e s t imonio  de  un  enc lave  cons iderado  s ingu la r  que  a  l a  pos t re  ,  como de  hecho  as í  
fue ,  se  e l ige  pa ra  l evan ta r  un  rec in to  sagrado .  

Y no  hay  que  o lv idar  l a  a lbe rca  de  l a  an t igua  huer ta  de l  conven to ,  a lgo  t rans formada  pero  aún  en  
func ionamien to ,  muy  ce rca  de  l a  ac tua l  cor t i j ada .  Lóg icamente  unas  es t ra tég icas  ca tas ,  a s í  como un  de ten ido  
aná l i s i s  de  los  muros  de  l as  cons t rucc iones  ac tua les ,  podr ían  a r ro ja r  más  luz  sobre  l a  pos ib le  hue l la  de  
cons t rucc iones  de l  pasado  y,  por  ende ,  de  l a  p robab le  t r aza  de  l a  conf igurac ión  p r imi t iva  de l  monas te r io .  

Leyendas,  advocaciones y bienes muebles.   

Los  monas te r ios  abandonados  han  s ido  desde  e l  
Romant ic i smo lugares  p rop ic ios  pa ra  l a  ges tac ión  de  l ey endas .  
Tampoco  San  Migue l  de  l a  Breña  ca rece  de  e l l as .  No  pod ían  
fa l t a r  aqu í ,  en  S ie r ra  Morena ,  h i s to r ias  de  bandole ros ;  se  d ice  
que  en  e l  ce rcano  Puer to  de  l a  Higuera  se  reun ían  los  bando-
le ros  de  l a  zona  y  p laneaban  sus  cor re r ías  y  a t racos  a  
d i l igenc ias .  Ot ra  l ey enda  parece  fo rmulada  más  t a rd íamente  y  
sobre  todo  para  p res t ig ia r  e l  ex t ingu ido  monas te r io .  Algunos  
au tores  a f i rman  que  e l  p rop io  Migue l  de  Mañara ,  a r repen t ido  de  
su  d i s ipada  juven tud ,  v ino  a  hacer  pen i tenc ia  aqu í  y  v iv ió  una  
t emporada  con  los  monjes  adaptándose  a  su  ascé t i ca  conduc ta .  
José  M. a  Granero ,  p r inc ipa l  b iógra fo  de l  fundador  de l  Hosp i ta l  
de  l a  Car idad ,  no  cuen ta  nada  de  es to ,  pe ro  s í  se  l ee  en  su  
b iogra f ía  que  Mañara  se  re t i ró  en  a lguna  ocas ión  a  medi ta r  a l  monas te r io  de  San  Pab lo  de  l a  Breña ,  conven to  
f ranc i scano  s i tuado  en  e l  t é rmino  de  Morón  de  l a  Fron te ra .  De jamos  a l  l ec to r  que  saque  sus  conc lus iones  p rop ias  
a l  r e spec to .  

 

En  cuan to  a  l as  advocac iones  surg idas  de  San  Migue l  hay  una  que  p resen ta  un  indudab le  in te rés :  La  "Vi rgen  
de  l a  Sa le ta" ,  o r ig inada  seguramente  en  e l  s ig lo  XIX después  de l  abandono  de l  monas te r io  por  los  monjes .  Los  
p r imeros  p rop ie ta r ios  cons t ruy eron  jun to  a  l a  cabecera  de  l a  ig les ia ,  a l  l ado  de  l a  c r ip ta  que  con ten ía  e l  osa r io  de  
los  re l ig iosos ,  una  pequeña  cap i l l a  donde  se  l evan tó  un  re tab lo  neoc lás ico  de  fábr ica  con  dob les  co lumnas  de  
ch i l lones  cap i te les  cor in t ios  p in tados  de  verde .  En  un  camar ín  in te r io r  se  co locó  una  cur iosa  Vi rgen  ves t ida  de  
b lanco  con  sus  manos  cub ie r tas  por  l a s  mangas  que  a tend ía  melancó l icamente  los  ruegos  de  dos  pas to rc i l los  
ves t idos  a  l a  usanza  popula r  dec imonónica .  Una  insc r ipc ión  in fe r io r  en  f rancés  remi te  a  l a  c iudad  de  Grenoble ;  
e fec t ivamente  ce rca  de  a l l í  ex i s te  un  lugar  de  pe regr inac ión  l l amado  Sa le t t e ,  donde  se  encuen t ra  una  Vi rgen  muy  
venerada .  La  Vi rgen  de  l a  Sa le ta  de  nues t ro  monas te r io  no  es  s ino  una  cas t e l l an izac ión  de  l a  advocac ión  f rancesa ;  
l a  cues t ión  es tá  en  aver iguar  cómo l l ego  has ta  aqu í .  Todav ía  en  los  años  c incuen ta  co lgaban  de  l a  cap i l l a  exvo tos  
e  insc r ipc iones  que  p robaban  su  cu l to  no  muy  le jano  en  e l  t i empo también  en  t i e r ras  anda luzas .  

E l  saqueo  de  los  f ranceses  - inc luso  a lgunos  au tores  hab lan  de  incendio-  deb ió  se r  e fec t ivamente  des t ruc to r,  
pe ro  p robab lemente  no  todas  l as  imágenes  se  des t rozaron .  De  hecho  conservamos  a lgunas  que  han  pasado  por  l as  
manos  de  los  d i s t in tos  p rop ie ta r ios  de  l a  f inca  y  que  nos  hab lan  de  que  l a  ig les ia  hubo  de  t ener  sus  re tab los  y  
a l t a res .  Por  e jemplo ,  con tamos  con  una  imagen  en  madera  po l ic romada  de  unos  50  cms .  de  a l tu ra  represen ta t iva  de  
Sta .  Ana  enseñando  a  l ee r  a  l a  Vi rgen  n iña .  Se  t r a ta  de  una  t a l l a  de  acep tab le  ca l idad ,  que  por  c ie r tos  recuerdos  
montañes inos  en  l a  f igura  de  l a  Vi rgen  -por  c ie r to  de  mejor  a r t e  que  l a  de  su  Madre-  se  podr ía  da ta r  a  f ines  de l  
s ig lo  XVII .  



También  d i sponemos  de  una  es ta tua  seden te  as imismo en  madera  po l ic romada  y  en  t amaño  menor  que  e l  
na tu ra l .  Podr ía  represen ta r  a  un  Rey  Mago  -cuy a  montura  se  ha  perd ido ,  pues  e l  a s ien to  parece  pos te r io r-  o  qu izás  
a  un  miembro  de l  Sanedr ín  en  un  ju ic io  de  Cr i s to .  E l  caso  es  que  no  parece  obra  de  escasa  va l í a ,  en  l a  l ínea  
es t i l í s t i ca  que  implan ta ra  en  l a  escue la  sev i l l ana  Pedro  Roldan ,  fechab le  a  mediados  de l  s ig lo  XVII I .  

Se  hab la  t ambién  de  un  g ran  San t iago  a  caba l lo  p roceden te  de l  desaparec ido  cenobio  que  es tuvo  duran te  
a lgún  t i empo en  l a  pa r roqu ia  de  Alan í s .  E l  e jemplo  no  se r ía  a i s lado  porque ,  p robab lemente ,  s i  ha l l ásemos  la  
documentac ión  p rec i sa  podr ían  loca l i za r se  o t ros  b ienes  muebles  que  pasaron  de l  an t iguo  convento  bas i l io  t ras  su  
exc laus t rac ión  a  l a s  pa r roqu ias  e  ig les ias  de  Alan í s ,  Guada lcana l  o  Malcoc inado .  

Perspectivas de actuación arquitectónica y rehabil itación.  

San  Migue l  de  l a  Breña  es  un  caso  insó l i to :  ed i f i c io  apenas  es tud iado ,  ( e l  Ca tá logo  de  Hernández  Díaz  y  
Sancho  Corbacho  no  lo  desc r ibe ,  con  la  excusa  de  que  es taba  des t ru ido) ,  y  o lv idado  por  l a  ingen te  t a rea  de  
res taurac ión  y  rehab i l i t ac ión  que  han  pues to  en  marcha  l a s  d i s t in tas  Adminis t rac iones  púb l icas  en  los  ú l t imos  
ve in te  años .  

S in  embargo  con tamos  con  suf ic ien te  método  de  t raba jo  para  su  recupera c ión  a rqu i tec tón ica  e  h i s tó r ica . .  Los  
casos  de  l a  Car tu ja  de  San ta  Mar ía  de  l as  Cuevas  en  Sev i l l a ,  de  l a  de  Caza l la  de  l a  S ie r ra  y  o t ros  monas te r ios  han  
permi t ido  ensay ar  s i s t emas  de  res taurac ión  s imi la res  a l  que  se  deber ía  emplear  en  San  Migue l  de  l a  Breña .   

En  p r imer  lugar  resu l t a  necesa r io  impl ica r  a  l a s  d i s t in tas  Admin is t rac iones  ( Jun ta  de  Anda luc ía ,  Dipu tac ión  
Prov inc ia l ,  Ay untamien to  de  Alan í s )  con  l a  recuperac ión  de  San  Migue l  de  l a  Breña .  Su  func ión  deberá  se r,  no  
só lo  de  t ipo  f inanc ie ro ,  s ino  de  apoy o  cu l tu ra l  y  po l í t i co .  E l  lugar  que  ocupa  e l  monas te r io ,  además  de  su  
impor tanc ia  h i s tó r ica  y  cu l tu ra l ,  t i ene  g randes  pos ib i l idades  de  reu t i l i zac ión ,  como un  enc lave  p r iv i l eg iado  de  tu -
r i smo rura l .  En  segundo  lugar  hay  que  logra r  l a  un idad  ca tas t ra l  de l  con jun to ,  ac tua lmente  d iv id ido ,  y  e l iminar  su  
func ión  ac tua l  de  es tab lo  ganadero .  A con t inuac ión  debe  l l evarse  a  cabo  una  campaña  a rqueo lóg ica  en  ex tens ión  



que  permi ta  de l imi ta r  e l  con jun to  monás t i co  de  San  Migue l  de  l a  Breña ,  campaña  que  debe  i r  un ida  a  l a s  obras  de  
emergenc ia  y  conso l idac ión  más  u rgen tes  pa ra  impedi r  e l  de te r io ro  o  ru ina  de  los  ed i f i c ios .  La  loca l i zac ión  de  l as  
d i s t in tas  pa r tes  de l  an t iguo  monas te r io ,  l a  recuperac ión  de  fuen tes  y  manant ia les  y  l a  comprens ión  g loba l  de  su  
func ión ,  se rá  fundamenta l  en  es ta  p rospecc ión  in ic ia l .  

Una  vez  conoc ido  con  prec i s ión  e l  an t iguo  con jun to  se rá  e l  momento  de  es tab lecer  sus  neces idades  de  
res taurac ión ,  en  func ión  de l  nuevo  uso  fu tu ro .  Es tas  obras  se  d iv id i rán  en  fases ,  según  d i sponib i l idades  
económicas ,  y  de l  p rograma de  implan tac ión  de  l as  nuevas  ac t iv idades .  

Resu l ta  de  ex t rema impor tanc ia  l a  dec i s ión  de  qué  hacer  con  las  re formas  pos te r io res  de l  monumento .  La  
t ransformac ión  de  l a  Ig les ia  en  mol ino  de  ace i t e  en  p lan ta  ba ja  y  v iv ienda  en  p lan ta  a l t a ,  t i ene  va lo res  e tno lóg icos  
y  de  a rqu i tec tu ra  popula r  indudab les .  Carece  de  sen t ido  devo lver  a  San  Migue l  de  l a  Breña  a  su  an t igua  func ión  
monás t i ca ,  pe ro  s í  lo  t i ene  e l  mantener  y  po tenc ia r  los  rasgos  a rqu i tec tón icos  más  re levan tes  de  cada  in te rvenc ión .  
Más  que  in ten ta r  da r  marcha  a t rás  a l  t i empo,  hay  que  buscar  un  "co l lage"  de  d i s t in tas  in te rvenc iones  t empora les  
que  se  ca rac te r icen  por  su  ca l idad  y  respe to  a l  monumento  y  se  a jus ten  a  los  nuevos  usos  a  implan ta r.  

F.M.C. - J.M.M.H 
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Qu izás  uno  de  los  fac to res  que  más  

de te rm inan  la  ac tuac ión  sobre  pa t r imon io  

cu l tu ra l  sea  la  ac t i t ud  que  man tenemos  hac ia  

e l  pasado  y  sus  res tos .  E l  ve r t i g inoso  p roceso  

de  desar ro l l o  de  es te  s ig lo  ha  de jado  

obso le tos  modos  de  v ida  y  cos tumbres  que  se  

hab ían  man ten ido  du ran te  s ig los ,  pe ro  sobre  

todo  la  de fensa  de  la  modern idad  hac ia  que  

cua lqu ie r  ace rcamien to  hac ia  e l  pasado ,  

cua lqu ie r  i n ten to  de  recuperac ión  pa rec iese  

re t róg rado .  E l  pasado  e ra  un  obs tácu lo  a  

supera r .  

Nues t ra  ac t i t ud  ac tua l  no  es  más  que  una  

reacc ión  an te  l a  des t rucc ión  s i s temát i ca  de  tes t imon ios  e tno lóg icos  y  a rqu i tec tón icos ,  a  l os  que  se  negaba  va lo r  

a lguno .  Ahora ,  en f ren tados  an te  l a  ráp ida  desapar i c ión  de  g ran  pa r te  de  nues t ro  pa t r imon io  cu l tu ra l  nos  

pa rape tamos  t ras  una  ac t i t ud  conservadora  a  u l t ranza :  e l  f ac to r  t i empo  pasa  a  se r  a lgo  p r imord ia l ,  

i ndepend ien temen te  de l  va lo r  i n t r ínseco  de l  ob je to  o  ed i f i c i o .  E l  pa t r imon io  se  ha  conver t i do  en  a lgo  a  man tener  

ob l i ga to r iamen te  inc luso  fo rzando  su  readap tac ión .  

Pese  a  e l l o  no  nos  sen t imos  más  ce rcanos  que  an tes  a l  pasado ,  e l  nues t ro  es  un  

mundo  comp le tamente  d i fe ren te  de l  que  a lumbró  esos  res tos .  E l  respe to  con  e l  que  le  

t ra tamos  ahora  le  con f ie re  un  ca rác te r  de  inv io lab i l i dad  . y  de  le jan ía  que  hace  aún  

más  p ro fundo  e l  ab ismo que  nos  separaba  de  lo  i nmed ia tamente  an te r io r :   nos  

ace rcamos  a  pa lac ios  e  i g les ias  adap tados  a  o í ros  usos  que  nos  hab lan  de  cómo han  

s ido  o i rás  épocas  y  que  re f l e jan  un ,  v i v ido  con t ras te  con  nues t ro  p resen te .  

Pero  ¿somos  rea lmen te  noso t ros  tan  d i fe ren tes  de  o t ras  épocas  en  los  que  se  

re f i e re  a  ac tuac ión  sobre  pa t r imon io?  Hace  cuaren ta  o  c incuen ta  años  subs is t ía  aún  la  

conc ienc ia  de  se r  he rederos  de  los  ves t ig ios  de l  pasado  y  que ,  como nues t ros ,  e ran  

suscep t ib les  de  mod i f i cac ión  o  abandono .  Cuando  a lgo  de jaba  de  se r  ú t i l  se  re -

adap taba ,  se  reconver t ían  y  cuando  eso  ya  no  e ra  pos ib le  se  recog ían  sus  res tos  y  

con  e l l os  se  ed i f i caba  a lgo  nuevo .  Es ta  cu l tu ra  de  la  ap rop iac ión ,  en  la  que  a lgo ,  s i  

qu ie re  sobrev iv i r  ha  de  tener  a lgo  que  o f rece r  y  ceder  a lgo  de  su  in teg r idad  pa ra ,  

poder  man tenerse  en  p ie .  E l  va lo r  cu l tu ra !  es tá  ah í  m ien t ras  e l  pa t r imon io  genera  un  

uso  fé r t i l ,  una  ocupac ión  r i ca ,  no  se  conv ie r te  en  un  monumento  de ¡  pasado  s ino  que  s igue  v i vo  den t ro  de  nues t ro  

p resen te .  

 

Esta  ocupac ión  d i l a tada  en  e l  t i empo  hace  que  la  mayo r ía  de l  pa t r imon io  que  nos  queda  sea  re f l e jo  de  muchas  

ac tuac iones  a  l o  l a rgo  de  su  h i s to r ia  pa r t i cu la r ,  d i f e ren tes  s i tuac iones  superpues tas  en  e l  m ismo sopor te .  

Conserva r  una  de  e l l as  ob l i ga  a l  compromiso  de  una  e lecc ión  que ,  po r  muy c ien t í f i ca  y  ob je t i vamente  que  se  haga ,  

con l l eva  la  des t rucc ión  de  o t ros  es t ra tos  tes t imon ia les .  La  r i queza  de l  pa t r imon io  en t raña  una  mu l t i p l i c idad  de  

lec tu ras  e  i n te rp re tac iones ,  Las  ac tuac iones  sobre  pa t r imon io  podr ían  en tenderse  como o t ro  paso  en  su  h i s to r ia  

pa r t i cu la r  de  manera  que  se  inse r te  en  su  evo luc ión  como  o t ra  e tapa  de  nues t ro  p resen te .  Qu izás ,  absor tos  en  la  

ta rea  de  conserva r  e l  pa t r imon io ,  pe rd imos  a lgo  que  resu l ta  más  impor tan te  que  los  m ismos  res tos :  cómo v i  v i ren  

d ia logo  con  é l .  de jando  que  nos  en r i quezca  s in  imped i r  que  fo rmu lemos  nuevas  p ropues tas  que  respondan  a  

nues t ro  modo  de  v ida ,  pe rm i t i endo  c ruces ,  med iac iones  y  con taminac iones  en t re  pasado  y  p resen te .  



Un e jemp lo  de  la  r i queza  que  puede  p roduc i r  es ta  ac t i t ud  hac ia  e l  pa t r imon io  cu l tu ra l  es  e l  de  San  M igue !  de  la  

B reña .  Se  t ra ta  de  un  asen tamien to  o r ig ina l  de  pos ib le  san tua r io ,  de l  que  se  man t ienen  la  i g les ia  y  e l  pozo  san to ,  

t rans fo rmado  t ras  l a  desamor t i zac ión  en  exp lo tac ión  ag ra r ia  y  mo l ino  de  ace i te .  E l  aná l i s i s  de  es te  con jun to ,  donde  

se  mezc lan  res tos  a rqueo lóg icos ,  e tno lóg icos  y  a rqu i tec tón icos  de  d i fe ren tes  épocas  reve la  espac ios  que  no  

habr ían  su rg ido  s in  l a  ocupac ión  suces i va  de  un  m ismo sopor te  ed i f i ca to r io .  

C reemos  que  e l  asen tamien to  re l i g ioso  o r ig ina l  es taba  enmarcado  po r  e l  ce r ramien to  ac tua l  en  su  mayor  pa r te ,  
pues to  que  g randes  zonas  de l  m ismo son  o r ig ina les ,  i nc luyendo  la  s i t uac ión  de  la  en t rada  p r inc ipa l .  La  ed i f i cac ión  
deb ían  es ta r  adosada  a  es tos  muros ,  en  una  ancho  de  una  a  dos  c ru j ías  de  unos  c inco  met ros  cada  una .  Los  o t ros  
e lemen tos  de l  san tua r io  que  pe rmanecen  son  la  i g les ia ,  e l  pozo  san to

La  p r imera  operac ión  que  su f re  e l

 y  l a  fuen te  de  San  M igue l .  

 con jun to  en  su  adap tac ión  a  
ex

 ac tuac ión  cons is te  en  la  e lecc ión  de  la  nave  de  la  i g les ia  como lugar  pa ra  
im

prop ie ta r io  se  e fec túa  ap rovechando  la  puer ta  de l  
c ru

se

p

la  

p lo tac ión  ag ra r ia  es  la  t rans fo rmac ión  de  la  i g les ia  en  v i v ienda  
de l  p rop ie ta r io  y  mo l ino  de  ace i te ,  man ten iendo  e l  uso  re l i g ioso  en  
una  cap i l l a  l a te ra l  con  c r ip ta .  Se  respe ta  además  e l  pozo  san to .  Las  
naves  pe r ime t ra les  cob i j an  una  p lu ra l i dad  de  usos  como a lmacenes ,  
v i v iendas  de  t raba jadores ,  cuadras ,  e tc . ,  amp l iándo las  o  
sus t i t uyéndo las  cuando  resu l ta  necesar io  u t i l i zando  la  tecno log ía  
cons t ruc t i va  de  cada  momento  pe ro  respe tando  las  d imens iones  de  
la  c ru j ía  an te r io r  y  ed i f i cando  nuevas  cons t rucc iones  como la  v i -
v ienda  de l  encargado .  Es ta  ú l t ima  responde  a  una  t i po log ía  muy 
común en  la  zona  con  una  ed i f i cac ión  con  dos  c ru j ías ,  una  que  
a lbe rga  sa las  y  do rm i to r ios ,  y  o t ra ,  en  la  que  se  s i túa  la  sa la  de  la  ch imenea  y  coc ina .  Se  comp le ta  e l  p rog rama con  
un  soberao  sobre  es tas  c ru j ías .  E l  res to  de  las  v i v iendas  de  los  t raba jadores  se  d i sponen  en  las  naves  
pe r ime t ra les ,  man ten iéndose  aún  en  buenas  cond ic iones  la  t r i buna  y  una  se r ie  de  cuar tos  ocupados  pos te r io rmen te  
como pa ja res  o  a lmacenes  cuando  se  ha  reduc ido  e l  número  de  pe rsonas  que  res id ían  en  e l  co r t i j o .  E l  res to  de  la  
ed i f i cac ión  excep tuando  la  i g les ia  se  ded ica  a  es tab los ,  a lmacenes  o  t ras te ros  

Pero  e l  ges to  más  s ign i f i ca t i vo  de  la

 

p lan ta r  e l  señor ío ,  l a  v i v ienda  de  los  p rop ie ta r ios ,  pa ra  l o  que  se  d i v ide  la  a l tu ra  de  la  nave  en  dos  p lan tas ,  l a  
p lan ta  a l ta ,  o  p lan ta  nob le  se  hab i l i t a  co rno  v i v ienda  y  l a  p lan ta  ba ja  a lbe rga  e l  
mo l ino  de  ace i te ,  sus  dependenc ias  y  l a  cap i l l a  con fo rmada  con  los  res tos  de  la  
i g les ia  ( ras  l a  ocupac ión  po r  t ropas  f rancesas ,  en  laque  se  man t iene  e l  cu l to ,  t an to  
como cap i l l a  de l  co r t i j o  como con  sus  func iones  de  san tua r io ,  m ien t ras  se  man tuvo  
hab i tada  la  i g les ia .  

La  en t rada  a  l a  v i v ienda  de l  
ce ro  de  la  i g les ia ,  mod i f i cando  la  po r tada  med ian te  e l  añad ido  de  un  ba lcón  y  

enca lando  su  ámb i to  i nmed ia to  en  un  ace rcamien to  a  l a  a rqu i tec tu ra  domés t i ca .  A  
la  puer ta  de  en t rada  se  en f ren ta  l a  esca le ra ,  que  se  yux tapone  a  la  segunda  
po r tada  de l  c ruce ro  s in  mod i f i ca r  sus  huecos  sa lvo  pa ra  cegar los .  Es te  zaguán  
d i v ide  la  p lan ta  ba ja  en  dos  zonas  as imé t r i cas ,  en  una  de  e l l as  se  i ns ta la  e l  mo l ino  
de  ace i te  y  en  la  o t ra  l os  a lmacenes  y  l a  cap i l l a .  Es ta  d i spone  de  una  sa l i da  
d i rec ta  a l  ex te r io r  que  pe rm i te  segregar  e l  uso  re l i g ioso  de l  mo l ino .  

La  aper tu ra  de  huecos  pa ra  la  v i v ienda ,  as í  como la  d i s t r i buc ión  de  hab i tac iones  
 rea l i za  man ten iendo  la  se r ia l i dad  impues ta  po r  l os  e lemen tos  es t ruc tu ra les  de  

la  i g les ia  y  su  s ime t r ía ,  ap rovechando  a lgunos  de  los  ven tana les  o r ig ina les ,  
l i ándo los  a  ba lcón  depend iendo  de l  uso  pa r t i cu la r  de  es ta r ,  do rm i to r io  o  baño .  

Ex is te  d i fe renc ia  en  e l  t ra tamien to  de  las  fachadas  la te ra les  de  ¡a  i g les ia  es tando  la  que  da  a l  i n te r io r  de l  con jun to  
más  mod i f i cada  que  la  de l  ex te r io r .  Las  hab i tac iones  además  t i enen  un  o rden  de  d i s t r i buc ión ,  e l  núc leo  cen t ra l  de l  
es ta r  se  s i túa  en  e l  c ruce ro  y  a  con t inuac ión  se  d i sponen  ¡as  hab i tac iones  p r inc ipa les ,  es tando  las  es tanc ias  más  
a le jadas  de l  núc leo  cen t ra l  menos  te rm inadas  ind i cando  que  sopor taban  un  uso  mucho  menor .  

La  d i  v i s ión  ho r i zon ta l  que  pos ib i l i t a  l a  ocupac ión  en  dos  p lan tas  y  l a  imp lan tac ión  de  la  esca le ra  hacen  que .  en  

 

cegándo los  pa rc ia lmen te  o  am

p lan ta  ba ja  sea  d i f í c i l  r econocer  l a  ex i s tenc ia  de  un  espac io  an te r io r ,  só lo  l a  d imens ión  de  los  muros ,  «p rec iab le  
en  los  huecos  y  p i l as t ras  sug ie re  un  espac io  de  mayor  en t idad .  Es  en  la  v i v ienda ,  po r  su  d i s t r i buc ión  s imé t r i ca  y  su  
mayor  ce rcan ía  a  e lemen tos  como a rcos  y  bóvedas ,  donde  es te  espac io  se  hace  p resen te ,  apor tando  una  
con f igu rac ión  bas tan te  pecu l i a r ,  m ix ta  en t re  espac io  p r i vado  y  espac io  re l i g ioso .  En  la  cabecera  de  la  i g les ia ,  l a  
ex i s tenc ia  de  una  cúpu la ,  semies fé r i ca  de  g randes  d imens iones  e ra  i ncompat ib le  con  unas  hab i tac iones  de  esca la  
domés t i ca ,  po r  l o  que  se  rea l i za  una  nueva  pa r t i c ión  ho r i zon ta l ,  d i s t r i buyendo  e l  espac io  resu l tan te  en  va r ias  
es tanc ias ,  cuyas  esqu inas  son  g randes  pech inas  que  apun tan  a  a lgo  s i tuado  más  a l l á .  Mo ldu ras  pensadas  pa ra  se r  



v is tas  desde  le jos  quedan  ahora  a l  a l cance  de  la  mano ,  es  l a  pos ib i l i dad  de  acceder  a  e lemen tos  t rad ic iona lmen te  
d i s tan tes  es  nueva  y  a lgo  inqu ie tan te ,  espec ia lmen te  cuando  se  yux taponen  a  e lemen tos  de  una  esca la  
cons ide rab lemente  menor ,  como supone  encon t ra r  uno  de  los  a r ranques  de l  c ruce ro  a l  ab r i r  una  leñera ,  e l  l echo  de  
una  a lacena  fo rmado  po r  un  t rozo  de  a rco  mo ldu rado  o  e l  pa lomar  s i tuado  en  e l  espac io  res idua l  de  l a  cúpu la  y  e l  
l uce rna r io  

Uno  de  los  ges tos  mus  e fec t i vos  pa ra  hacer  domés t i co  e l  monumento  ha  s ido  qu izás  la  sus t i t uc ión  de  la  cub ie r ta  
o r

nu

¿Qu ién  podr ía  dec id i r  cua l  es  e l  momento  h i s tó r i co  conc re to  a l  que  pe r tenece  
es

La  lec tu ra  de  los  d i fe ren tes  momentos  h i s tó r i cos  nos  ace rca ,  además ,  
se

n

En  la  ac tua l i dad  San  M igue l  de  la  B reña  s igue  func ionando  como co r t i j o ,  aunque  no  como mo l ino ,  y  l os  
p r

F ren te  a  es te  t i po  de  s i tuac iones  cabe  p regun ta rse  sobre  cua l  se r ía  l a  ac t i t ud  adecuada  pa ra  in teg ra r los  en  
nu
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i g ina !  de  la  i g les ia  de  te ja ,  deb ido  a  su  ma l  es tado ,  po r  una  azo tea  t rans i tab le .  Con  e l l o  se  cons igue  no  só lo  un  
reg is t ro  v i sua l  p r i v i l eg iado  de l  t e r r i t o r i o  c i r cundan te ,  s ino  que  además  más  le jano ,  l a  espadaña  y  l a  campana .  

Todo  es te  p roceso  no  se  rea l i za  con  un  respe to  in teg ra l  hac ia  e l  sopor te ,  se  man t iene  todo  lo  que  acep ta  l as  
evas  func iones ,  pe ro  además  hay in te rvenc iones  a lgo  v io len tas  cuando  resu l ta  necesar io ,  po r  e jemp lo  l a  

i ns ta lac ión  de  ch imeneas  que  a t rav iesan  la  nave  de  la  i g les ia  y  l a  cúpu la .  E l  mo l ino  de  ace i te  a t i ende  a  su  lóg i ca  
p rop ia  que  se  superpone  a  l a  nave  de  la  i g les ia  ho radando  sus  muros  y  su  sue lo  dónde  lo  neces i ta .  

t a  imp lan tac ión?  No  son  só lo  va l i osos  tos  momentos  de  imp lan tac ión ,  tamb ién  
se  ap rende  mucho  de  como una  cu l tu ra  l oca l  va lo ra  en  un  momento  dado  un  
tes t imon io  de l  pasado ,  qué  es  lo  que  ap rovecha  y  qué  desdeña .  En  e l  caso  que  
hemos  desc r i t o  l a  readap tac ión  de !  con jun to  o f rece  la  pos ib i l i dad  de  es tud ia r  
una  imp lan tac ión  de  mo l ino  y  v i v ienda  de  p rop ie ta r io  muy comp le tas  y  además  
pone  de  man i f i es to  aque l l os  de  sus  e lemen tos  lo  su f i c ien temen te  impor tan tes  
como para  imponerse  a l  sopor te  an te r io r ,  y  que  es  lo  que  se  va lo raba  en  ese  
momento  de l  pa t r imon io  he redado  lo  su f i c ien te  como para  conserva r lo  aun  a  
cos ta  de  incomodar  l a  i ns ta lac ión  pos te r i o r  No  só lo  nos  hab la  de  las  cos tumbres  
y  modos  de  v ida  de  un  momento  conc re to ,  s ino  de  la  re lac ión  en t re  l os  modos  
de  v ida  y  l os  usos  de  d i fe ren tes  épocas  y  exp l i c i t a  l o  que  a  veces  no  es  
fác i lmen te  deduc ib le  en  una  t i po log ía  e l  g rado  de  impor tanc ia  que  pueden  tener  
c ie r tos  e lemen tos  y  su  pos ib i l i dad  de  adap tac ión .  

n t imen ta lmen te  hac ia  ese  ed i f i c i o .  Es  d i f í c i l  no  sen t i r se  a fec tado  a !  ve r  un  
rebaño  de  ove jas  f ren te  a  l a  fachada  de  la  i g les ia ,  o  a l  sub i r  a  l a  cub ie r ta .  Es  
 ac tua r  sob re  é l  t amb ién  noso t ros ,  no  es tamos  tan  separados  de  nues t ro  pasado  

como para  pe rmanecer  i nd i fe ren tes .  E l  mes t i za je  se  reve la  como una  d i recc ión  enormemente  fé r t i l .  
impos ib le  no  imp l i ca rse  y  pensare

op ie ta r ios  no  res iden  en  la  v i v ienda  hab i l i t ada  en  la  i g les ia  n i  s iqu ie ra  tempora lmen te .  Además  la  t rans fo rmac ión  
de  modos  de  exp lo tac ión  ag ra r ios  que  hace  pos ib le  que  los  t raba jadores  no  res idan  en  los  co r t i j os  ha  a l te rado  
cons ide rab lemen te  e l  modo  como se  v i v ía  en  e !  con jun to .  

es t ros  modos  de  v ida .  La  respues ta  es tá  s in  duda  en  noso t ros  m ismos ,  en  qué  neces i tamos  y  qué  podemos  
ap rovechar  pa ra  e l l o  de  ese  pa t r imon io  cu l tu ra l .  Pa ra  que  la  rehab i l i t ac ión  sea  e fec t i va  ha  de  pos ib i l i t a r  no  só lo  un  
uso  de  los  res tos ,  s ino  tamb ién  de l  pa t r imon io  na tu ra l  que  los  rodea .  Ha  de ,  s imu l táneamente ,  da r  respues ta  a l  
i n te r rogan te  de l  p resen te  de  una  comarca  y  po tenc ia r  l os  tes t imon ios  de  los  que  se  d i spone ,  d ia logando  con  e l l os ,  
s in  des t ru i r l os  y  s in  conge la r los .  
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