


MASONERIA 
ESPA&OLA: 

MITO O REALIDAD 
JOSE A. FERRER BENIMELI 

ES UN HECHO COMPROBAOO QUE EL HOMBRE, INSTINTIVAMENTE, DESEA SENTIRSE RODEADO Y 
RESPALOAOO POR SUS SEMEJANTES, Y PARA ELLO RECURRE A ASOCIACIONES QUE OEFIENOAN SUS 
DERECHOS OE CLASE, DE PROFESION, O SIMPLEMENTE SUS IDEARIOS POLITICO-SOCIALES. PERO EL 
HOMBRE DESEA ADEMAS SABER DE DONDE VIENE, CUAL ES EL FIN DE SU VIDA EN LA TIERRA Y A DONDE 
VA DESPUES DE MORIR, POR ESO, MUCHAS VECES AL MARGEN DE LA RELIGlON, EN CUANTO UNA 
ORGANIZACION LE DEJA ENTREVER LA POSIBILIDAD DE PENETRAR EN LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y DE 
LA MUERTE, SE ADHIERE A ELLA CON FACILIDAD, Y CUANTO MAS CERRADA ES LA ORGANIZACION , MAS 
DESEA EL HOMBRE FORMAR PARTE DE LA MISMA, SIGUIENDO EL CURSO DE LA HISTORIA HASTA 
NUESTROS OlAS, LO ENCONTRAMOS MIEMBRO DE NUMEROSAS SOCIEDADES SECRETAS RELIGIOSAS O 
POLlTICAS, O AMBAS COSAS A LA VEZ, CADA UNO DESEA CONOCER UN POCO MAS QUE LOS DEMAS. 
OUIERASE O NO, TODOS TENEMOS EN CIERTO SENTIDO ALGO DE CONSPIRADORES, Y CUANTO LA 
SOCIEDAD ES MAS SECRETA, Y LAS DIFICULTADES DE ALCANZARLA MAYORES, MAS APETECE FORMAR 
PARTE DE ELLA, 

LAS SOCIEDADES SECRETAS, DEL ORDEN OUE SEAN, RELIGIOSAS, POLITICAS, PROFESIONALES, 
ECONOMICAS O COMERCIALES, OBSERVABAN ANTAI'IO UN RITUAL DURANTE SUS REUNIONES; TENIAN 
SIMBOLOS, PROGRAMAS, Y PALABRAS DE ORDEN O CONTRASE~AS, EN LA ANTIGOEDAD Y EN LA EDAO 
MEDIA, NORMALMENTE LO OUE SE APRENDIA SE TENIA ESCONDIDO, ASI SE COMPRENDE POR OUE ERA 
MUY DIFICIL, SI NO IMPOSIBLE, EL PASAR DE UNA CLASE A OTRA, O INCLUSO EL CAMBIAR DE OFICIO. 
ESTAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES CORRESPONDIAN A GRUPOS O CATEGORIAS SOCIALES, Y UNOS Y 
OTROS, POR INTERES O POR MIEDO, SOLlAN GUARDAR CELOSAMENTE SUS SECRETOS. ASOCIACIONES 
SEMEJANTES SE FORMARON EN TODOS lOS CUERPOS DE OFICIOS, Y ASOCIACIONES DE ESTE TIPO HAN 
EXISTIDO SIEMPRE, Y SIGUEN EXISTIENDO EN NUESTROS OlAS, CON GRAN VARIEDAD DE COLORES, 
MATICES E IDEO lOGIAS, TANTO POLlTICOS COMO RELIGIOSOS, 

S IN .mbargo, pocos gremios del Medie
vo han tenido tanto Influjo y repercu
si6n en la historia posterior como el de 

constructores, hoy dla senalsdo de forma 
inaqulvoca como originario de aquella 
masoneria operativa, que posteriormente, 8 
comienzos del siglo XVIII, darla paso a la 
actual masonerfa especulativa tan distintas 
en sus fines, pero tan Igual en sus ritos y 
ceremonias de Inlclacl6n. en BU namencla· 
turs y organizacl6n, 

A finales del siglo XVIII, el abate Grandl
dier, de Estrasburgo, fue el primero en emi
tir la opinl6n fundada en los datos existen
tes en el archivo de la catedral de dicha ciu
dad, de que habla hechos hlst6rlcos análo
gos entre la sociedad de los francmasones y 
la de los arquitectos, 

Contemporáneo de Grandldler fue 
Joseph de Maistre, quien, después de haber 

vivido algún tiempo en la orden mas6nlca, 
se pregunt6 sobre el origen de esos mis
terios que no encubrlan nada, y de esos 
srmbolos que no representeban nada, extra
nado de que hombres de todos los parsea 
se reunieran (quizá desde hacra varios 
siglos) para alinearse en dos filas, Jursr 
jamás revelar un secreto que no existts . lle
varse la mano derecha al hombro Izquierdo, 
volverla al derecho y sentarse en la mesa. 
Maistre, al escribir esto en 1782, llegaba a 
la misma conclusl6n que Grandldler, si bien 
es verdad que por caminos diversos: el ori
gen de la masonerla estaba en los gremios 
de constructores de catedrales. 

El gremio de los albannes sra uno de los 
mejor orgsnlzsdos y más exclusivos de la 
Edsd Medls, f.:lcanzar el puesto de maestro 
albanil equivalla a convertrrse en una de las 
figuras más importantes del pars, En Europa 
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existió en vadas formas una organización 
sumamente desarrollada de este oficio. 

LA LOGIA 

La logia era un obrador y un refugio, y en 
ocasiones podla incluso ser un edificio per
manente, lo que de ordinario era una casa 
de madera o piedra donde los obreros tra
bajaban al abrigo de la intemperie, y que 
podla contener de doce a veinte canteros. 
En realidad. desde el punto de vista laboral, 
era una oficina de trabajo provista de mesas 
o tableros de dibuja, en la que habla un 
suelo de yeso para trazar los detallas de la 
obra. Desde el punto de vista administrati
vo, la logia era también un tribunal. en el 
que el grupo de hombres que en ella se reu
nla estaba bajo la autoridad del maestro 
albañil, quien mantenla la disciplina y apli
caba las normas del oficio de la construc
ción. 

Según Findel, la construcción de grandes 
edificios públicos establecla vinculas de 
estrecha relación entre los artistas y los 
operarios durante el largo lapso de tiempo 
en que hablan de convivir. Y asl surgla una 
comunidad de aspiraciones estable y un 
orden necesario por medio de una subordi
nación completa e indiscutible. La cofradla 
de los canteros estaba formada por 
aquellos operarios hábiles que abarcaban 
por una parte los obreros encargados de 
pulimentar los bloques cuadrados, y por 
otra los artistas que los tallaban y los maes
tros que eran los que dibujaban los planos. 

AIII donde se acometlan obras de alguna 
importancia se construyeron logias, y a su 
alrededor habitaciones convertidas en colo
nias o conventos, ya que los trabajos de 
edificación duraban varios ar'los. La vida de 
estos trabajadores estaba reglamentada por 
estatutos, cuyo fin principal era lograr una 
concordia completamente fraternal , porque 
para realizar una gran obra era indispensa
ble que convergiera la acción de las fuerzas 
unidas. 

EL GRAN ARQUITECTO 
DEL UNIVERSO 

No cabe duda que los albaniles medie
vales disfrutaban de una situación social 
relativamente elevada, y tendieron hacia la 
creación de una profesión arquitectónica, 
cuyos miembros eran considerados como 
individuos que ejerclan un arte liberal, más 
bien que un oficio básico. Su encumbrada 
posición se percibe también en la Iconogra
fla medieval de Dios Padre, como Creador, 
dibujando el Universo con un compás. El 
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concepto de " Gran Arquitecto del Univer
so" se remonta, por lo tanto, mucho más 
allá de la moderna exprasión de la idea. 

Con cierta frecuencia se reprOduce en las 
Biblias ilustradas y en cuadros posteriores 
en los que la nota dominante es el gran 
compás con el cual Dios traza el Umite del 
Universo. Compás, que es un Instrumento 
tlpicamente medieval, y no -como podrla 
creerse a primera vista- demasiado grande. 
Con él el maestro albanil podla trasladar el 
diseño de un croquis previo más pequeño al 
tamaflo real, en un suelo cubierto de yeso. 

LOS CUATRO SANTOS CORONADOS 

Como todos los gremios medievales, 
también los albañiles tenfan sus Patronos 
protectores, que eran honrados con solem
nes fiestas. Estos eran San Juan Bautista, y 
en especial los Cuatro Santos Coronados, 
quienes figuran en lugar destacado en los 
correspondientes Estatutos de los Picape
dreros de la época . Asl, por ejemplo, los 
Estatutos de Ratisbona de 1559 comienzan 
asl: " En el nombre del Padre, del Hijo, del 
Esplritu Santo, de la blenaventuranda Vir
gen Marta, ast como de sus Bienaventura
dos Siervos, los Cuatro Santos Coronades, 
a su memoria eterna". 

El documento, tras mencionar la Jerar
quta corporativa de maestros, compañeros 
y aprendices, precisa que para entrar en la 
corporación es preciso haber nacldo libre y 
ser de buenas costumbres, no debiendo el 
masón vivir en concubinato, ni entregarse al 
juego. Es obligatoria la confesión y comu
nión al menos una vez al año; los bastardos 
son excluidos: y los masones itinerantes 
son objeto de previsiones particulares. 

ESTATUTOS DE LOS PICAPEDREROS 
DE RATISBONA (1559) 

Articulo 52: "Pue.to que en virtud del 
orden cristiano todo crlltlano eltá obligado 
a velar por la salvaci6n de IU alma, debe ler 
considerado como equitativo por 101 ma •• -
tro. y artesanos que Dios Todopoderolo 
tenge, gracias al Arte y Trabajo de l. Conl
trucci6n, edlficiol divinol y obral admira
ble. que otral perlonas al.barin y 
admirarán, V que all ganen el alimento de 
Bua cuerpos. Y su. corazones est6n emocio
nadol de reconocimiento criatiano a tin de 
promover el servicio divino, y ganar .af 'a 
lalvaci6n del afma. 

Por esta raz6n, en honor y alabanza de 
Diol Todopoderolo. de IU bienaventurada 
Madre la Virgen Maria, de todo. lo. Santol 
y en especial de los Cuatro Santol Corona-



lOS COMPAj:¡n.OS CONSTRUCTO"'ES 51! COl.OCA8AN EN LA EDAD MEDIA 8AJO LA 1· ... OTECCIO/'ol DE CO"'POI'lACIONfO: 
OREM IAl!5 O CO'I'lADIA5. EN UTA lLUSTRACION DEI. 5101.0 XV SE REPRODUCE I'.l ACTO DE INV!..~TIR A UN COMPAi'lERO . 

SIENOO AOM ITIOO A LA 1.00lA nI! CONSnUCTOR1!S DE MANOS Dl!l MAUTP. O . A LO!! rlE'!! f'IO U R .... N L .... e<lC UAORA . U . 
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do., y para la a.ntlflclcl6n da 1,. alma. da 
todo. Iquallo. que aon y .er'n Iflllado •• 
•• toa •• 1Ituto., hamo. d.t.rmlnado y dacl
dldo, no.otro. lo. Plcapadraroa, para no.o
trol y nuestrol d •• cendlente., hacer cele· 
brar un oficio divino todo. lo. afto. durlnta 
loa cu.tro domingo. da Cuaraama, y an I.a 
flaat •• d. loa Cuatro Santoa Coronadoa, an 
Eatraaburgo, In la catadral y an l. capilla d. 
la Vlrg.n, con vl.per.a y Mla.a d. dlfuntoa, 
tod.a I.a vec.a qua aa. poalbl. hlcerlo". 

EL NOMBRE DE FRANCMASONES 

En Inglaterra, en 1 350. aparece por vez 
primera la denominación de fr.ncm.a6n o 
de fr •• -aton.-m'lOn, es decir, del albanll 
libre que trsbaJa la pledre de edorno. pera 
distinguirlo del rough-maaon, trabsJador 
tosco, com~nmente aplicado a los canteros 
inglesea. Se encuantra en un Acta del 
Parlamanto, correspondiente al afta veinti
cinco del reinado de Eduardo 111. Posterior
mente, por abreviación, se lIegsrá a la 
expresión hoy dra conocida da fr.am.aon. 
Pero el término de franquicia , fraadom, 
para algunos autores tendrra relación con la 
exención o liberación de los albanlles de las 
grandel construcciones, respecto de las 
corporaciones de las ciudades an las qua 
vlvran, ya que en las grandes obras cons
truidas en la Edad Media, los técnicos eran 
extranjeros, no albanlles locales. Y estos 
grupos de masones Itinerantes defendran 
con gran ampeno su unión y sus franquicias 
o exenciones, no queriendo depender en 
modo alguno de las corporaciones locales. 
Parece como si hubieran obtenido por 
todas partes lo que hoy dra lIamarramos la 
autonomra sindical. 

A este propósito sflrma Collnon que ya el 
Pape Bonlfeclo IV, an el ano 614, les hebra 
reconocido monopolios que " les liberaban 
de todos los eststutos locala., edictos 
reeles, o cualquier otra obligación Impuesta 
e los habitantes de los parses donde fuaran 
a vivir" . Oependlente •• olemente del Paps , 
los masones se coloceban asr bajo la pro
tección de la Iglesia, por encima de las 
leye. particulares o de lo. poderes tem
porale •. Para ellos les fronteras no exlstran, 
pudiendo franquearlo a su gusto, tanto en 
tiempo de paz como en plena guarra. 

INICIACION MASONICA 

Tanto los picapedreros alemanes como 
los obrero. libres Ingle.es, al reunirse en 
logias, formaban verdaderos gremios (gll
d •• , de los oflclos, que eran a la vez entlda-

des reconocidas oficialmente con derechos 
polltlcos, y cofradras o corporaciones libres 
que pose la n la doctrina secreta del arte. 
Fallou y Heideloff describen y comentan los 
usos de los masones, canteros y carpinteros 
de Alemania, en lo relativo a la recepción o 
Ingreso en la entidad, el derecho de la logia, 
los exémenes y el eJercicio de hospitalidad; 
usos y costumbres que se han perpetuado 
con gran fidelidad hasta nuestros dlas en 
los ritos de Iniciación masónica. 

Terminado el aprendizaJe, al campanero 
solicitaba el Ingreso, al Igual qua en las gll
da., previa presentación da la prueba de 
honradez y legitimidad de su nacimiento. 
Considerábase deshonroso el eJercicio de 
determinadas profesiones, que Impedlan 
que el solicitante fuera admitido, extendién
dose a sus hijos la prohibición, el neófito 
reclbra un signo que debla reproducir en 
todas sus obras y era su marca da honor, El 
hermano que le habra propuesto sa encar
gaba especialmente de su dirección. En un 
die determinado se presentaba el a.plrante 
en el lugar en que se reunla el cuerpo del 
oficio, una vez dispuesto por parte del 
maestro de la logia el salón destinado a tal 
objeto . Por considerarse este lugar consa
grado a la paz y concordia, efectuaban los 
cofrades su Ingreso despo.aldol de las 
armas. Acto seguido, el maestro declaraba 
abierta la sesión . El campanero encargado 
de la preparación del neófito, siguiendo su 
costumbre pagena, le obligaba a adoptar el 
aspecto de un mendigo. OeapoJébas.le de 
las armas y de los objetos metálicos; le le 
desnudsbe el pecho y pie Izquierdos, y con 
una venda en loa ojos se le conducla a la 
puerta que daba acceao al salón, la cual le 
abrla deapués de haber llamado en ella dan
do t res fuertes golpes. El segundo prellden
te guleba al recipiendario hacia el maeltro, 
y éste le hecle arrodillarse mlentral se ele
vaba una plegarla al Altlslmo, Luego el can
didato daba tres vueltas alrededor del 
salón, y situándose ante la puerta ponla loa 
pies en ángulo recto. y daba tres palios has
te llegar al sitio que ocupaba el maeltro, 
quien tenia una me.a delante, y encima da 
ella se hallaba colocado el libro de los Evan
gelios abierto, y ademéa la e.cuadra y el 
compás. El candidato extendla la mano 
derecha Jurando fidelidad a lal leyes de la 
cofradla, aceptar toda. la. obllgaclonea y 
guardar el más absoluto secreto acercs de 
lo que sabia y de lo que aprendiera en lo 
sucesivo. Termlnedas las ceremonias del 
juramento, se quitaba el neófito la venda, 
mostrándole la triple gran cruz. Se le entre
gaba un mandil nuevo, se la daba a conocer 
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la palabra de paso, designándole el sitio 
que habla de ocupar, y finalmente el saludo 
y el toque que posteriormente usaban los 
aprendices francmasones. 

Precisamente uno de los puntos de fric
ción , todavra hoy, es el juramento que en 
algunas logias se exige. y que casi textual
mente es el mismo que utilizaban los maso
nes de la Edad Media . Uno de éstos conser
vados en un manuscrito de Edimburgo, de 
1696. reza asl: "Juro por Dios y por San 
Juan, por la Escuadra y el Compás, some
terme al juicio de todos, trabajar al servicio 
de mi Maestro en la honorable Logia. del 
lunes por la mañana al sábado, y guardar 
las llaves, bajo la pena de que me sea arran
cada la lengua B través del mentón, y de ser 
enterrado bajo las olas. allá donde ningún 
hombre lo sabrá" 

SIMBOLOS MASONICOS 

Entre los albañiles medievales no sólo se 
seguran costumbres tradicionales, sino que 
además se daba una ensei'lanza secreta de 
la arquitectura 8 base de sfmbolos y de una 
ciencia mfstica de los números que aplica
ban a los trabajos de construcción. Los slm
bolos servlan de regla aplicéndolos al arte, y 
se tenTa por distinguidos a quienes los com
prendían y utilizaban convenientemente. Al 
mismo tiempo el esprritu de esta ensef\anza 
secreta ejerció una Influencia favorable en 
las logias, porque no se admida en ellas a 
los aprendices mientras no demostraran 
conocimientos y aptitud para entender este 
lenguaje simbólico, contenido en las mara
villosas construcciones de la época, en 
especial en los dmpanos. arcadas y escul
turas. 

Los números 3. 5. 7 Y 9 -reminiscencia 
pitagórica- eran considerados como sagra
dos y también algunos colores relacionados 
con su arte. Asr. por ejemplo. cuando un 
picapedrero entraba por vez primera en una 
logia extranjera, llamaba a la puerta dando 
tres golpes, adelantándose hacia el maes
tro, Quien daba tres pasos, al igual Que los 
francmasones actuales; tras preguntar si los 
reunidos deseaban exponer alguna pregun
ta, dando tres golpes se levantaba la sesión. 
Los banquetes consecutivos 8 la recepción 
terminaban con una plegaria ; el recipien
dario brindaba con la copa de la cofradla 
por los maestros y por la prosperidad de la 
orden. En todas las gild •• se bebla dando 
tres sorbos, cogiendo la copa con la mano 
enguantada o cubierta con un paf\uelo ; se 
levantaba la tapa y hecha la libación colo
cébase la copa en la mesa en tres ti empos. 
24 

El oro, el azul y blancp eran los emble
mas de la sociedad secreta , y también lo 
era una cuerda con nudos que a veces 
figura como adorno en las portadas de los 
edificios. Los sfmbolos más expresivos y 
con sighificaclón propia en las logias - al 
igual que hoy dla- eran el compás, la 
escuadra, el nivel y la ,egla. En ellas el 
maestro se colocaba a la Izquierda, y los 
dos presidentes a la derecha, mirando hacia 
la izquierda, simbolizando estos jefes las 
tres columnas de la logia, o sea, la sabi
durla, la fuerza y la belleza, representando 
al mismo tiempo la humanidad y la activi
dad. 

La representación embler.tlátlca de los 
útiles masónicos no sólo revestra el carác
ter de la época, sino también una prueba de 
las relaciones morales directas entre los 
asociados, no siendo los picapedreros sus 
Inventores, aunque éstos les atribuyeron Un 
valor de santidad. Al edifica, un templó, el 
maestro tallista perpetuaba su nombre y 
contribula a la glorificación del Ser Supre
mo, a la propagación de la fe , la préctica de 
la virtud y el ejercicio de la piedad. 

PRIMEROS VESTIGIOS MASONICOS 
EN ESPAÑA 

. Por lo que respecta a Espa~a , la vitalidad 
del gremio de la arquitectura se constata no 
sólo por la presencia de maestros extran
jeros, sino sobre todo por la gran cantidad 
de marcas de albañil conservadas en la 
mayor parte de aquellos monumentos 
roménicos y góticos que no han sufrido res
tauración. Es ya conocido cómo las asocia
ciones de plca¡:'edreros utilizaban un signo 
particular de Identidad, comparable al que 
proporcionaba la heréldica para la 
caballerra, pero sin significación social. 
Identificables desde la más remota antigüe
dad hasta los tiempos modernos, las mar
cas o signos personales Indican que Un 
albañil particular talló una piedra determi
nada. 

Estas marcas son distintas de las senales 
de posición o colocación, generalmente 
numerales. Incisas en las piedras prepara
das en una cantera, para que pudieran colo
carse ordenadamente, de acuerdo con un 
diagrama, hilada tras hilada. Los albañiles 
grababan la marca que hablan recibido al 
ser admitidos en la logia, para demostrar 
que se hacfan responsables del trabajo 
realizado. Ordinariamente las marcas. sin 
cambios, o con ligeras variaciones. pasaban 
de padres a hijos, pero se hallaban sujetas a 
modificaciones. dentro de la logia . para evi
tar duplicidades. 



Estos signos lapidarios o marcas de can
tero se encuentran prácticamente en todos 
los edificios medievales, tanto civiles como 
militares y religiosos. Son más o menos 
rudimentarios y normalmente están graba
dos a buril o cincel , aunque no faltan los 
hechos a troquel. Su tamaño varra mucho; 
alcanzan poca profundidad ; las formas son 
muy variadas y no guardan orden de colo
cación . Están diseminados irregularmente y 
situados de forma tan diversa que resulta , a 
veces, ditrcil saber cuál es la verdadera 
posición del signo, es decir, su legrtima 
colocación vertical. Lógicamente, estas 
señales están muy repetidas en el mismo 
edificio, y se las encuentra no sólo en los 
sillares que forman hiladas de las paredes, 
sino también en las nervaduras de las bóve
das, en las dovelas de éstas, en los fustes 
de las columnas, etcétera . 

No faltan escritores que han querido 
encontrar en estos signos ciertos ideogra
mas, sfmbolos astrológicos u otros signifi 
cados mágicos, cabaHsticos y exotéricos. 
Sin embargo, tales signos lapidarios son 
marcas que hadan los canteros o picape
dreros como firma o señal del trabajo reali
zado. La mayor parte de estos signos nor
malmente no tienen simbolismo ni signifi
cación algunos, aunque sr se pueden esta
blecer " a posteriori" dJversas clasificacio
nes más o menos artificiales, y sobre las 
que existen no pocas teorfas. 

Los picapedreros que trabajaban a con
trato, al tallar un bloque grababan en él la 
señal con objeto de hacer constar su traba
jo y facilitar luego la liquidación y cobro del 
destajo. Para ello solfa n trazar un signo legi
ble y fácil de ejecutar: una cifra, una letra o 
cualquiera otra señal. 

NACIMIENTO DE LA MASONERIA 
MODERNA 

El paso de la masoner!a medieval de los 
constructores de catedrales (masonerfa 
operativa), cuyos miembros se obligaban a 
ser buenos cristianos, a frecuentar la iglesia 
ya promover el amor de O;os y del prójimo, 
a la masonerfa moderna (masonerra espe
culativa) puede seguirse a través de una 
serie de documentos qlh! permiten apreciar 
la transición. Estos S ' I encuentran, sobre 
todo, en la famosa Gr JO Logia de Edimbur
go, que tenia sus rel niones en la Sto Mary 
Chapel. Pues precisA nente la Sto Mery Che
pal Lodga de Edimburgo ha conservado ~us 
archivos completos desde 1599. Estos 
archivos nos permiten constatar que poco 8 
poco, a lo largo del siglo XVII aparecen en 

los procesos verbales, al lado de los verda
deros operarios que trabajaban la piedra, 
otros personajes de los que éonsta eJercian 
una profesión totalmente diferente: aboga
dos, mercaderes, cirujanos, etcétera. 

En aquella época asistran a las reuniones 
masónicas los aficionados al arte de la 
construcción, a dtulo de accepted maaon. o 
miembros honorarios, quienes en los gre
mios de masones operativos recibfan el 
nombre de " masones aceptados". Solfan 
tratarse de aquellos personajes de la alta 
sociedad que patrocinaban a los gremios y 
les prestaban ayuda. Por regla general, és
tos salfan de los donadores de catedrales. 
En el siglo XVI las construcciones de cate
drales llegaban a su término y los masones 
se dedicaron más bien a la construcción de 
edificios profanos. Al cesar la edificación de 
las grandes catedrales, las hermandades y 
logias masónicas fueron paulatinamente 
quedando en manos de los miembros adop
tivos o los francmasones adoptados, es 
decir, que con el tiempo los especulativos 
se impusieron a los operativos. De ahT que 
aquella organización profesional de los 
constructores de catedrales derivara hacia 
esa otra masonerTa, ya no operativa, sino 
especulativa, que tomó cuerpo a partir de 
1717, Y en especial con las Constituciones 
de Anderson en 1723. 

El perTodo de transición abarca funda
mentalmente de 1660 a 1716, época de 
trastornos civiles, cerrándose el proceso en 
1717, fecha que se~ala convencionalmente 
el nacimiento de la francmasonerfa moder
na, cuando cuatro logias de Londres, cuyos 
miembros eran exclusivamente "especulati
vos" o adoptados, fundaron la Gran Logia 
de Inglaterra, y esbozaron una Constitución 
a base de las ceremonias y reglas tradicio
nales de las antiguas logias operativas. 

A partir de entonces se verificó un cam
bio en la orientación de la hermandad ma
sónica , pues, aunque se conservó escru
pulosamente el esplrltu de la antigua cofra
dla, con sus principios y usos tradicionales, 
se abandonó el arte de la construcción a los 
trabajadores de oficio, si bien se mantu
vieron los términos técnicos y los signos 
usuales que simbolizaban la arquitectura de 
los templos, aunque a tales expresiones se 
les dio un sentido simbólico. A partir de 
aquel perfodo, la masonerfa se transformó 
en una institución , cuya caracterfstica era la 
consecución de una finalidad ética , suscep
tible de propagarse por todos los pueblos 
civilizados. 

Desde un punto de vista jurfdico1 fue la 
victoria del derecho escrito sobre la cos-
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llaPJlOOllCCION OIlL PASO WASONtCO . liSTA PIlUCII.1TO 
aL AN'OAJl I N LA LOGIA IJGUlaN OO U NA «WAJ.CKA» 
APJlOPIAOA saGUN :n lUTO D~ LA LOGIA Y i L GIlADO 
I!N a l. Qua SI TllAaAJA . IIL « PASO MASONIc o n kIICua llOA 
UN uso CONSAOIlAOO aN NUMZIlOSOS CULTOS, a s -

P"ClAlM~Nn I!N OlltaNTll. 

tumbre, naciendo un nuevo concepto: el de 
obediencia o federación da logias. En 
adelante es aqul donde rasldirá la sobara
nla . ya que únlcamanta la Gran Logia da 
Inglaterra tendré autoridad para crear nue
vas logias, con lo que, de hecho, surge una 
legitimidad masónica llamada la masonerla 
regular. 

CONSTITUCIONES DE ANDERSON 

La redacción de las Constltuclonas que 
en adelante Iban a ser la pauta a sagulr por 
la Orden del Gran Arquitecto de Universo 
corrió a cargo de dos pastores protestantes: 
John Th. Desagullers y James Anderson. El 
nombre de este último es el que f1gura en el 
frontispicio de las Constituciones, por lo 
que en adelante serán conocidas con el 
nombre de las "Constltuclones da Ander
son" . La primera edición apareció en 1723. 

De una forma simbólica se hace constar 
en ellas que en adelante ya no será la cate
dral un templo de piedra a construir, sino 
que el edificio que habrá de levantarse en 
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honor y gloria del Gran Arquitecto del Uni
verso será la catedral del Universo. es daclr. 
la misma Humanidad. El trabajo sobra la 
piedra bruta destinada a convertlrsa en cú
bica, as decir, perfecta y apta a las exlgan
clas constructivas, será el hombre, quien 
habrá de Irsa puliendo en contacto con sus 
semejantas. Cada útil o harramlenta de lo. 
picapedreros recibirá un sentido simbólico: 
la eacu8dre, para regular Iss acciones; el 
comp •• , para mantenerse en los "mltes con 
todos los hombres, especial menta can los 
hermanos masones. El delantal, slmbolo del 
trabajo, que con su blancura Indica al can
dor de las costumbres y la Igualdad; los 
gU8ntH blancos que recuerdan al francma
son, que no dabe jamás mancharsa la. 
manos con la Iniquidad; finalmente la 
Biblia, pera regular o goberner la fa. 

Si comparamos lo que conocemos de los 
constructores de catedrales y sus tradicio
nes corporatlvaa con lo que las Constitucio
nes de Anderson conservaron para unos 
fines nuevos, as fácil conjeturar las ral0na. 
qua impulsaron a Anderson, Desagullars y 
sus contemporáneos a utllllar la logia, sus 
fórmulas y sus tradiciones. Buscaron en la 
masonerra el lugar de encuentro de hom
bres de cierta cultura, con Inquietudes 
Intelectuales, Interesados por al humanis
mo como fraternidad, por encima de las 
separaciones y de las oposiciones sectarias, 
que tantos sufrimientos hablan acarreado a 
Europa la Reforma, pof una parte, y la con
trarreforma, por otra . Les animaba el deseo 
de encontrarse en una atmósfera de 
tolerancia y fratarnldad. El articulo funda
mantal de las Constltuclonas da 1723 lo 
subraya claramenta al exigir a todo masón 
la creencia en 0108 como medio de conc1l1ar 
una verdadera amistad entre sus miembros. 

Otro articulo precisa que ningún ataqua 
o disputa sarán permitidos en al Interior de 
la logia, y mucho manos las polámlcas rela
tivas a la religión O a la situación polltlca. 
De hecho son pocos los articulas, pero 
todos ellos son claros, precisos e Inspirados 
en los más nobles sentimientos de fratern i
dad y de honor. Se inculca la práctica de la 
virtud por el sentimiento del deber, no por 
la esperanza de premiOS O por el temor de 
castigos. Y como nota digna de destacarse 
en aquella época, no se hace distinción ni 
de clases ni de creencias polrtlca9 o reli~ 
giosas. 

CONSTITUCIONES DE ANDERSON 

Articulo 1.°: "Todo maoón eot' obligado, 
en virtud da IU titulo, • obadecar la lay 



moral. y .1 comprande blan el arta. no .ará 
Jlm6. un .lIúpldo al.o ni un I".liglo.o 
libertino. Aal como .n lo. II.mpo. p .. ado. 
lo. me.ona. a.teban obligado. .n c.da 
pal. a profa •• r la rlllgl6n da .u palria o 
n.cI6n. cu.lqular. qua 'ate fuar •• an .1 pre
.. nll no. h. p.recldo m6 •• prop6.110 al no 
obllg.r m6. qua •• qu.lla rallgl6n In la qua 
lodo. lo. hombra. eot6n da .cu.rdo. daJan
do • cad. uno IU oplnl6n p.rtlcul.r. E.I. 
con.late en •• r hombr.. buenol y verda
daro •• hombre. de honor y probldld, cu.l
qullr. qua ... l. danomln.cl6n o creenci •• 
con qUI pued.n .. r dletlnguldo •. O. donda 
... Igua qua l. m.aona'¡. a, al Centro da 
Unl6n y al madlo dI conclll.r un. v.rd.darl 
aml.ted anlr. pa .. ona. qua (.In 111.' per
m.necl'¡.n an un. perp.lua dlet.ncl .... 

Articulo 2.': "Todo m .. 6n, cualqul.r. 
que .1 •• 1 lug.r donde Ir.b.J. o ,e.ld •• 
dabe let.r aomatldo • l •• ulorldad civil. y 
no daba J.mb .ncontr ... a en complota 
conlr. l. p •• Y Ir.nqullld.d d.1 reino. ni •• r 
daaobedlanla • lo. m.gl'lr.do. Inf.rior ••. 
No d.be lol.r .... nlngun. de .... nenci •• ni 
qu.r.lI. p.rtlcul.r •• n al lug.r donde •• 11.
n. l. logl •• Y mucho mIno •• ún cualqul.r 
dl.put. aobra l. r.lIgI6n. l., n.clon •• o l. 

polltic. d.1 E.tedo. porque In calld.d dI 
m •• on •• todos lomo. miembro. de la ,.11-
gl6n unlv .... I. a.f como da lod •• f •• n.clo
n... de lod.. l.. I.ngu.. y d. loda. l •• 
familia.. Ad.mé. no. oponamo. I lodo. 
aqu.llo. qua h.bl.n d. pollllc •• porquI l. 
.Igo que no Inc.J •• ni .nc.J.r6 J.mb con l • 
pro.p.rld.d da unl logl •. 

Es curioso observar que sea en las logias 
de masones donde eataban establecidas 
normas para evitar todo posible roce Que 
rompiera la armonla y fralernidad, y donde 
la lolerancla religiosa permltla la conviven
cia de católicos y protestantes, precisamen
te en una nación donde los católicos eran 
duramente perseguidos. 

JURAMENTO Y SECRETO 
De los antiguos albaMea (ml~on" de la 

Edad Media se conservaron ciertos ritos de 
iniciación. Entre ellos el famoso juramento 
y secreto que tanto ha dado que hablar a 
los que S9 han ocupado de la masonorra. 
Las caracterfsticas de los juramentos exigi
dos en las logias de Londres, eerna , Ams
terdam, Roma ... coinciden en su formula
ción. Estos juramentos contienen expHcita
mente aquellas cosss 8 las que se someten. 

POJ.TADA y eONnAl'OJ.TAOA D! LAS CONSTITUCIONal oa ANODION. A LA lZQVID.DA, QUBADO Qua u.:USnA LA 

PUI1NTAClON Da LAI eONITlTUCIONU IrotASOHIC .-.I AL POOIUl UAI.; IN LA PAJ.n INnIJOJ. DU OIA.ADO FlOUJ.A 
UN' OlAOIAMA UPUCATlVO Da LA 47.· P1t.OPOIIClON DI IUCUD!I, AXIOMA QUZ PUI.WlTlA A LOS «rrONlMAION'I» 
vnLUAll UN MaTODO IINcn.LO PAM LA PlJAClON DI ANOULOI lUCTOI y all.A CONSIDIJ.ADO COMO UN 'lCalTO DIL 
onClO. LAS CONITlTUCIONU Da LOS «BBa-MAlONS» PAIlA USO DI LAS LOOlAl RnJ.ON APJ.oaADAI BL 17 DI JSNn,o 

DI 1713 poa. aL OI\AN MAUTIlI DI INOLA TIlla.... 

.. __ . ---
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CO,,· TA 'I".IIIG THI 
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Propiamente dicho no son otra cosa Que 
una promesa revestida de formalidades. 
que no la hacen ni más terrible, ni más sóli
da . sino Que solemniza su prestación con un 
aspecto teatral destinado a grabar un 
recuerdo permanente que Impida su no 
cumplimiento. 

FORMULA DEL JURAMENTO, 
SEGUN UN CATECISMO 
DE LA FRANCMASONERIA 
DE BERNA. Mi,O 1740 

"Prometo bajo mi palabra de honor no 
revelar jamás los secretos de los masones y 
de la masonerla que me van a ler comuni
cados bajo el s.lIo del arte. Prometo no 
esculpirlos, ni grabarlos, ni pintarlos o escri
birlos sobre ningún objeto. Ademá. prome
to jamás hablar nada contra la religi6n, ni 
contra el Estado, ayudar a socorrer a mis 
hermanos en sus nec.sldade. y .egún todo 
mi poder. Si faltare a mi promesa, consien
to en que me sea arrancada la lengua, cor
tada la garganta, atravesado el coraz6n de 
parte a parte, quemado mi cuerpo y mis 
cenizas arrojadas al viento para que no que
de ya nada mío sobre la tierra, y el horror de 
mi crimen sirva para Intimidar a los trai
dores que fueron tentado. de Imitarme. 
Que Dios sea en mi ayuda". 

Más o menos de este tenor son también 
los juramentos utilizados por los masones 
españoles a comienzos del siglo XIX, y que 
se conservan en el archivo de palacio entre 
los papeles reservados de Fernando VII. 
Aquí la nota dominante, aparte las clásicas 
fórmulas conminatorias finales. es la expre
sa y reiterativa declaración de fidelidad al 
Rey y a la religión : '"Adamás juro que siem
pre seré fiel súbdito del Rey y de la Consti 
tución establecida en mi pars, nunca permi
tiendo ni moviendo controversias. disputas, 
ni cuestiones sobre asuntos politicos ni reli 
giosos dentro de la logia ; pues desde ahora 
conozco que son muy ajenas y contra el 
esprritu y esencia de la verdadera maso
nerfa . siendo su único fin establecer la sana 
moral . cultivar las ciencias, ser justo y bené
fico y caritativo en cuanto permitan mis cir
cunstancias, y sobre todo sostener los 
sagrados derechos del Rey y ser obediente 
a los mandatos del Gobierno y preceptos de 
mi religión" . 

Las terribles amenazas con que se con
mina al perjurio -muestra evidente, para 
muchos, de la gravedad del secreto y de los 
fines de la masonerla- en realidad no son 
otra cosa que la fórmula del Juramento exi
gido por las leyes inglesas de los siglos XVII 
y XVIII . donde se amenaza al perjuro con 
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las penas destinadas al culpable de alta 
traición , es decir, el arrancarle y quemarle 
las entrañas y el arrojarle al mar. a "la dis
tancia de un cable, allá donde el flujo y el 
reflujo pasan dos veces en veinticuatro 
horas". Fórmula que todavfa se utilizaba en 
el siglo XIX, al igual que el lord-alcalde de 
Londres, en el siglo XX, también lleva en las 
grandes solemnidades la misma peluca que 
sus antepasados de los siglos XVII y XVIII. 

PRIMERA LOGIA ESPAÑOLA 
Hasta once años después de la funda

ción de la Gran Logia inglesa no empezó a 
extenderse la institución por otros paises. El 
libro de Actas de la Gran Logia se~ala a 
España como la primera nación del conti
nente que solicitó fundar una logia regular. 

El trtulo de la logia es French Armo, y 
tenTa su sede en Sto Bernard Stre.t in 
Madrid, según figura en la lista de Pine. En 
la edición de Prichard de 1730 aparece por 
primera vez con el nombre con que de ordi
nario se designa esta primera logia conti
nental : Three Flower de Luce. (Sic). en 
realidad Las Tres Flores ' de Ly_, N.· 50. 
La explicación de esta duplicidad de nom
bres proviene de que la logia se estableció 
en la fonda u hotel francés llamado Tres 
Flores de Lys, situado en la calle Ancha de 
San Fernando. 

No obstante, para aquellos que se han 
ocupado de hacer la historia de la maso
neda española. esta primera logia es más 
conocida con el tftulo de la Matritense, ya 
que tal fue el deseo de sus fundadores, 
quienes solicitaron que fuera registrada con 
el nombre de Logia de Madrid. 

El fundador de esta primera logia espa
~ola fue el inglés duque de Wharton, quien 
aprovechando su estancia en Madrid la eri
gió bajo su propia responsabilidad, y por lo 
t8nto irregularmente, aunque poco después 
fue aceptada y registrada por la Gran Logia 
de Inglaterra, de la Que recibió la correspon
diente patente de fundación. 

Según consta en el Libro de Actas de la 
Gran Logia de Inglaterra , el dia 17 de abril 
de 1728 se leyó una comunicación recibida 
de Madrid, fechada el 15 de febrero del 
mismo año, en la que se solicitaba por un 
grupo de ingleses residentes en España la 
constitución oficial de la logia de Madrid. 
No obstante. la legitimación definitiva no se 
obtuvo hasta finales de marzo de 1729. la 
logia madrileña no volvió a mandar relación 
de afiliados, ni el Libro de Actas de la Gran 
Logia vuelve a ocuparse ella, a pesar de que 
sigue figurando en las listas de logias hasta 
el 27 de enero de 1768, en que se borró su 



nombre, al igual que el de otras 18 logias 
extranjeras, debido a que de hecho hacia ya 
mucho tiempo que no daba seflales de vida. 

COMUNICACION DIRIGIDA 
AL GRAN MAESTRE MR, CHOCKE, 
DIPUTADO DEL DE LA • 
GRANO LODGE OF ENGLA!IID 
A RAIZ DE LA FUNDACIO,. 
DE LA PRIMERA 
LOGIA ESPAÑOLA. 

Muy respetable leñor: No.otroa, 101 aba
jo firmant •• , malon •• libre. y aceptado., 
que actualmente relldlmo. en Madrid y en 
otra. eluda de. d.1 reino d. Elpalla, nOI 
tom.mol la libartad da alcrlblr a8ta carta 
como nuestro deber nOI obliga para comu
nicar a nuestro muy respetable Gran Ma.l
tre, a 8U digno diputado, a lo. grand •• guar
diane. y a toda. l.. logia. da m •• onal, 
8110ra con.tltulda. en Inglatarra, que 
habiendo e.t.do olempra muy da.ao.o. da 
ver nuestra antigua lociedad propagada, 
sus verdaderol y virtualOI de.lgnloa 
fomentados, y qua el arte flor8cier. en cada 
ciudad a donde nu.atros negociol no. han 
llamado, r.lolvimol por lo t,nto difundirlo 
en elta raino, dondequiera que pudiera 
hacer •• de una manera legal. Y como tuvl
moo hace algún tiempo la oportunidad de la 
presencia de Su Gracia al Duque de Whar
ton. la pedimos constituir una logia en .,ta 
ciudad. El cual, atendiendo a nua.tro. rue
g08, accedió y realizó. De.pué. de que 
n,ueatra logia estuvo formada acepta mOl e 
hicimos malonel a tr.s peraonas que al pie 
citamos, y justamente del pué. le relolvi6 
por unanimidad comunicar Ilueltraa Actal 
a nuestro Gran Maeltre y a 101 Oflcialel 
Generale. de Inglaterra, a todo lo cual Su 
Gracia se lomete él mismo enteramente, 
habiendo actuado en elta ocali6n como 
Segundo Diputado. 

Por lo tanto, tenga usted la amabilidad 
de notificar a nU.ltro Gran Maeltr., y a 
todas las logia. en gener.l, en la próxima 
Comunicaci6n Trimestral el contenido de 
esta carta, y esperamos el favor de ler inl
critos en el libro con el nombre de Logia de 
Madrid. Las reunlone. eltén fijadas al pra
sente para el primer domingo de cada mel, 
y espera mal enviar para la próxima Comu
nicación Trimestral, que tendrll lugar alre
dedor del dia de San Juan Bauti.ta del pre
.ente año, una lI.ta mb larg~ de mlembrol 
de nueatra logia, y una copia de lo. eltatu
tos, tal y como los redactemos, de forma 
que •• an mál apropiadOS al pal. donde al 
presente nOI encontramos, para la unión 
entre todos nOlotro •• y la caridad hacia el 

pobre, como muy recome ndada y ejercitada 
en nuel t ra antigua sociedad, lobre la cual. 
en general. rogamos a Dio. Todopoderolo 
derrame su preciolisimo favor y bendicio
nes. Quedamos, señor y muy Venerabl. 
Maestre. vuestros fideUlimol l iarvos. 

Fachada en nueltra Logia da Madrid, el 
15 de fabrero da 1728. Por ordon de Su 
Gracia, Felipe, Duque de Wharton; 2nd 
Deputy Grand Master. Charloo Labridge; 
Master, . Thomss Hatton; Ju nior Warde n, 
Richardl; Sanior Warden. Eldrldge Dlno
dale, Andrew Galloway. 

(Muleum of Unitad 
Grand Lodga of England. 

Minute Book of Grand Lodge, 
17 April 1728.1 

La segunda solicitud del continente para 
constitu ir una logia mas6nica también salió 
da España , y más concretamente de Gibral
tar. Esta logia tomó desde sus orlgene. el 
nombre de Lodge of Sto John of Jeru.alam, 
aunque en algunas lista s figura con el nom
bre de Gibraltar Lodge N.O 51 . Todos sus 
miembros eran igual mente ingleses. El pri
mer nombramiento de un Gran Maestre 
Provincial de l que se tiene certeza es el del 
capitán James Commendorf, en 1731 . Su 
designación, hecha por lord Lowell , Gran 
Maestre de Inglaterra, fue para Andalu.la, 
que. como especifica el propIo texto de las 
patentes, comprendla la Roca o fortaleza de 
Gibraltar y " lugares adyacentes". 

Ya dentro del terreno de la leyenda o 
tradición. hay tendencIa en ciertos autores 
-que jamás citan una documentacIón fide
digna que los ava le- a decir qua Cádiz fue, 
después de Gibraltar, el centro masónico 
del Sur. 

LA INQUISICION ESPAÑOLA 
PROHIBE LA MASONERIA 

Las siguientes noticias referentes Q la 
masonería en España son tlu 1738 , y tienel! 
su origen precisamente en la bula In aml
nanti, de Clemente XII , por la que Roma 
condenaba por primera vez la asociación de 
los Liberi Muratori o FrancI-Ma~onl con la 
pena de excomunión ipso 'acto incurrandae 
de la que se reservaba e l Sumo Pontlfice la 
absolución fuera del articulo de muerte. El 
pu nto de partida radica en un despacho 
enviado el 1 de jul io de 1738 dasde la Nun
ciatura de Portugal, en el que se informaba 
al cardenal Firrao, secreta rio de Estado, que 
en la ciudad de Lisboa se hallaba int roduci
da dicha compañia de los Llberi-Muratori. 

Puesto que el asunto de que se hablaba 
en e l informe del nuncio pe rtenecra al Santo 
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Oficio, fue alll ramltido dicho despacho, 
donde tras su estudio se envió -el 9 de 
agosto de 1738- al cardanal secreterlo de 
Estado un memorial o billete en el que se le 
comunicaba de parte del Santo Oficio y a 
ralz del citado Informe concerniente a la 
Companla de los FrancI-Mlqonl, que debla 
remitirse, por medio de le Secreterle de 
Estedo, la bu le con le que le misma Compa
nla habla sido ya condenada, tanto al Inqui
sidor general de'Portugal como al Inquisidor 
mayor de Espana, excitando al mismo tiem
po su celo para que la hicieran publicar en 
squellos lugares donde se extendlen sus 
respectivas Jurisdicciones. El cardenal 
secretario de Estado, puntualmente el 9 de 
agosto, dirigió sendos despachos a embos 
Inquisidores en términos parec idos . 

El dirigido al Inquisidor mayor de Espana, 
arzobispo don Andrés de Orbe y Larrlátlgul, 
fue contestado el 1 5 de septiembre por el 
propio Inquisidor general, quien comunlce a 
Firrao que Inmediatamente despuás de 
haber recibido la bula en cuestión dio las 
providencias para que se publicase la 
expresada bula. El arzobispo Inquisidor ana
de que "heblándose descubierto en elguno 
de los pelses de estos reinos le mala semilla 
de estes perjudiciales juntas, Introducidas, 
sin duda, por algunos extranjeros, hebla ya 
entlclpedemente tomado equellas precau
ciones correlpondlentes a evitarlas, y 
reparar los danos y malas consecuencias 
que se seguirla n de su continuación a nues
tra segrada religión, y a castigar a los que 
fuesen autores da esta malicia". 

Hasta ahora ésta es el primer documento 
oficial no masónico en que se hable de la 
masonerla espanola, y en él cabe dastacar
ss que transcurren csal cinco mese a desde 
la publicación de la bula hasta su comuni
cación a Madrid. Pero todavla habrla da 
pasar un mes más hasta la publicación en 
Espana de la bula de Clemente XII . El docu
mento Vn cuestión lleva la fecha dal 14 de 
octubre de 1738, y tres reproducir en latln 
la bula In amlnentl, el Inquisidor " por el pre
sente edicto manda que se obedezca, guar
de y cumpla lo contenido en dicha bul. , 
reservándose al Santo Oficio de la Inquisi
ción, según la práctica , eatllo y costumbre 
de Espana al reconocimiento y deleclón de 
lo contenido en la expresada bula". Además 
advierte el arzobispo Inquisidor que ae pro
cederá "con tode severidad y rigor, y como 
mejor haya lugar en derecho" contra los 
que fuesen remisos e Inobedlentas en la 
observancia de su tenor. Es méa, notlflcs Is 
obligación de denunciar ante cualquier 
Inquisidor o comlserlo del Santo Oficio, en 
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el término de seis dlas, a todo aquel que 
contraviniere dicha bule; y esto bajo pana 
de excomunión mayor lIte. lant.noll. trl
n. olnonlca monltlon. praml ... y de dos
cientos ducados para gastos del S.nto 
Oficio. 

De este edicto no se habla en nlngune de 
las historias, sean éstas masónlc.s o no. 
Sin embargo, existe una tradición conat.nte 
que se remonta muy lejos, y en l. que se 
afirma qua el Rey Felipe V, obligado por la 
bula papal, promulgó en 174D un edicto 
contra los Francmasones. Pero de hecho, a 
pesar de la rara unanlmlded en .trlbulr a 
Felipe V la pUblicación da la bula In .ml
nentl, asl como una pragmática contra los 
masones, hay que consignar que t.1 prohi
bición o pragmática no existe. 

Quá consecuencias pudiera tener el 
edicto en cuestión, se Ignoran. Por otro 
lado, de la actividad anllmasónlca da la 
Inquisición espanola durenta la década dal 
174D al 1 75D tan sólo se encuantra una 
delación dal presbltero de Ol(as, doctor 
Joachlm Pareja, contra unos francm.lones, 
hecha el 19 de abril da 1745 ante la Inqui
sición de Toledo. No parece ser que dlaron 
mucha Importancia a esta denuncia, pues 
una vez recorridos loi registros y compro
bado que " no resultaba da allol cala .Igu
na", quedó -en 1748- sin d.rle curao. 

Aunqua al resultado de .st. denuncia 
fue negativo, no obstante debió Influir 
Indirectamente, ya que puso labre el t.pate 
el tema de la masonarla. Da hecho, ese 
mismo ano de 1748, y con fecha dal 9 de 
marzo, se dio una orden por la Inquisición 
da Corte dirigida a loslnqulsldorel .postóll
cos del Santo Oficio, en la qua .e dacia qua 
una vez consultado el lIu.trl.lmo .enor 
obispo Inquisidor general, al Con.ejo y Tri
bunal de Corta habla acordado que se 
leyara el papal que sa le. adjuntaba, des
pués de la cláusula da harejl.l, an el adicto 
que estaba para publlc ... e. 

A rarz de asta orden. en 101 decretos 
Impre808 que perlódlcam.nte 8e publicaban 
contra la Harétlca Pravedad, an 101 qua 
antre otra8 calas la condenaban l. lay de 
Molsá8, la sacta de M.homa, l •• act. de 
Lutero y otras herejlal, te anadló, .1 manos 
en el correspondiente al ano 1748, la 
slgulante clásula : 

" Otrosl hacemo. I.ber, qua la. Juntal, 
Congregaciones y Hermandade. da los 
FrencI-M.90nl o Libar! Muretorl fueron 
condenad •• y prohibidas por l. S.ntld.d de 
Clemante XII , como parve .... , reprob.das 
y contr.rla8 a la pureza de la Santa Fe y pú
bllce sagurld.d de los relnol b.Jo pena de 
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excomunión mayor, mandando procedar 
contra loa tales congregantes, V que con
currieren a dichas Juntn con las penas 
condignas correspondientes a los sospe
chosos en la fe de vehementl". 

Después de aludir al edicto publicado en 
esos reinos el ano 173B. se Incita a dascar
gar sus conciencias -en el plazo de cuaren
ta dras- a todos squalloa que hublesan 
contravenido dicho secreto. Flnalmenta se 
ordena la delación al Santo Oficio de todea 
aquellas personas que concurrieran o 
hubiesen concurrido e dichas Juntaa o que 
fueran francmasones. 

DECRETO DE FERNANDO VI 
CONTRA LOS MASONES 

Como consecuencia de la sogunda 
condena pontificia da la masonorra. la 
Constitución Apostólica P,ovld •• , dol 1 B de 
mayo de 1751 por el Papa Benedicto XIV. 
volvió a suscltarse el tema de la masonerra 
en Espana. Pocaa semanes deapués de la 
publicsclón de dicha bula. el confesor real. 

el Jesuita padre Rllvago. presentó al monar
ca espanol Fernando VI un extenso 
memorial para demoatrar que loa principios 
bésicos de la secta tendran a la ruina no 
sólo de la Iglesia. sino sobre todo del Esta
do. Normalmente, los dlversoa autores que 
se han ocupado de eate memorial le dan 
una Importancia y valor que si bien hay que 
admitirlos por las consecuencias que de él 
se alguleron. estén muy leJoa de raalatlr a un 
anéllsls crrtlco deaapaalonado V obJetivo. 
pues en el fondo demueatra un desconoci
miento total de la masonarla y una Imagina
ción bien aprovechada, que slrvl6ndose de 
un slateme escol6stlco de raciocinio llega a 
concluslonea tan peregrinas como las mis
mas premilas en Que S8 basa. 

No obatante, de este memorial se derivó 
el decreto prohibiendo laa congregaciones 
de los francmasones que Fernando VI expi
dió desde· AranJuez al 2 de Julio de 1751. 
Como en este Real Dacreto no,e hace nin
guna referencia a la pretendida Pragmática 
de 1740 que suelen citar tantoa eutores. 
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INICIACI0N MASONICA.- SIETE GRABADOS PItANC!S!S RECOGIDOS POR LA lNQUISICION D~ \.OS llUU (LIMA) , EN 
1753, DI!NTRO DE LA TIENDA DI! UN COMI!RCIANTI! y REMITIDOS ESI! MISMO A~O A LA INQUlSICION O~ CaMoTE 
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lNICIACION D!. APRENDJ'CES: 1. ENTRADA DEL NEOPITO EN LA LOOIA. 2. EL NEOlITO, CON LA MANO SOB1U LOS !.VAN
CELIaS, JURA NO JtEVELAJI. JAMAS LOS MISTERIOS DB LA MASON!.RJA. lNIClACION DB MABSTROS : 3. EL SEGUNDO VIGILANTE 
HACE LA SE~AL DE MAESTaO y VA A BUSCAR Al. NI!OPITO, QVI! ESTA lUEJtA DE LA LaCIA CON :U HI!IlMANO nRlUBLE. 

hay que considerar el edicto de 1751 como 
el primer Decreto Real en esta materia 
(véase reproducción fotográfica del mismo.) 

La única pena a que se exponran los con
traventores del Real Decreto era caer en la 
real indignación y la privación de afielo si 
eran militares o funcionarios. No obstante, 
los diversos autores que se ocupan de este 
Decreto han exagerado de modo excesivo 
la gravedad de las penas Impuestas, llegan
do a decir que la masonerla fue prohibida 
bajo pena de muerte o que todos los franc
masones fueron desterrados del pars como 
reos de alta traición. 

Simultáneamente a la publicación del 
Real Decreto, la Secretaria de Estado del 
Vaticano escribió al Inquisidor general. ani
mándole a proceder contra los transgre
sores con todo el rigor de su Tribunal. 
Usando de esta facultad, el Consejo del 
Santo Oficio espa~ol dirigió a sus oficiales, 
con techa del 21 de agosto de 1 75 1, una 
circular en la que solicitaba información 
sobre los " sujetos militares y polfticos, 
habitantes en esos Reinos, que hayan 
ocurrido a ese Tribunal o a sus ministros a 
delatarse espontáneamente de francmaso
nes" . 

En respuesta de esta carta, que fue reci
bida en el Tribunal de Lima un par de a~os 
más tarde, más exactamente el 13 de mar
zo de 1753, se comunicó al Consejo de 

Madrid que no hebra ocurrido hasta enton
ces en ese Santo Oficio causa alguna ni 
delación tocante a los francmasones, y que 
ninguno se habla delatado espontáneamen
te por culpado en esta congregación, "de la 
que en todo este reino no hay ni leve indi
cio". La única referencia de la masoneria 
que para esas fechas tenian en la Inquisi
ción de los Reyes (Lima) eran unas estam
pas, recogidas por ese Tribunal en la tienda 
de un comerciante, y que representaban "el 
modo con que se recibian en dicha Junta 
los congregantes de ella" ; estampas que 
fueron remitidas a Madrid y que actualmen
te se conservan en el Archivo Histórico 
Nacional. 

En la metrópoli ocurrla algo sim ilar. 
como se deduce del propio memorial del 
padre Rávago, incapaz, a pesar de su exten
sión, de aportar el más mfnimo dato rea l y 
efectivo que avalara su argumentación . La 
redacción escueta y anodina del Decreto de 
Fernando VI va en la misma Hnea . 

En apoyo de esta verdad se lee en la 
noticia sobre las sociedades secretas que 
se conserva entre los papeles reservados de 
Fernando VII en el archivo de palacio de 
Madrid, " que revisados los archivos de la 
Inquisición después de su extincIón , apenas 
se encontraron procesos relativos a los 
masones, y aun en los papeles hallados 
todo era tan vago y discordante que se 
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(CONTlN'uA LA l N 1ClACION DI! UAU TRO S.) 4. 'ENTltAOA O'EL N'EOPlTO ZN LA LOOIA. S. SI! 'ECHA AL NI!:OPlTO SO BR'L UN 
ATAllD OIBUIAOO I!N 'EL .UILO DI! LA LOOIA. 

podla asegurar que este Tribunal rallgloso 
no tenia una Idea clara de la secta tanto 
más que sólo habla entendido en algunas 
individualidades". 

MILITARES MASONES 

Una de estas indlvlduelldades, la única 
existente en los archivos de la Inquisición 
española -correspondiente al a~o 1751 -
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es una delación voluntaria de un tal Ignacio 
Le Roy, cadete de Guardia de Corps, quien 
se presentó en la Santa Inquisición el dla 
18 de agosto de 1761 . Unos a~os más tar
de, en 1760, Ignacio Le Royera teniente 
coronel graduado y capitán del regimiento 
de Andalucla, y segula siendo amigo de 
otro militar, don Guillermo Clauwes. recibi
do masón en la misma logia que Le Roy y el 
mismo dla. De éste se conserva también 
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L1!VANTA AL mOPlTO, OANOOU LA 'I.S!AL DI. MANO, !.1. AB"AZO y LA PALAB~ D1! MASSnlO. 

-en un archivo privada- el acta de adjura~ 
ción de la masonerla, hecha en el mes de 
noviembre de 1751 ante el párroco de San 
Roque de Oliva (Valencia). comisionado 
para este oficio por el Inquisidor general de 
Espa~e, En este caso Intervino la mediación 
del erudito valenciano don Gregario 
Mayáns y Siscar, 

A la vista de la documentación relativa, 
tanto a la delación voluntaria de Le Roy 

como a la reconciliación de su amigo 
Clauwes, nos encontramos con la visión de 
una logia masónica exenta del carácter 
anticristiano atribuido en la bula de Bene~ 
dicto XIV y en la de su predecesor Clemen
te XII. Las confesiones del militar flamenco 
son, en este aspecto, claras, pues "entendfa 
ser de cosa licita siendo su materia socorrer 
a los socios, según los buenos oficios da la 
hospitalidad", Muy concorda con estas 
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palabras de Clauwes aparece la masonerfa 
reflejada en las Constituzlonl dei Liberl 
Muratori de Nápoles correspondientes al 
año 1750; constituciones que son 
anteriores a la bula de Benedicto XIV y que 
responden al momento en que Guillermo 
Clauwes e Ignacio Le Roy, residentes 
entonces en Italia, dieron su nombre a la 
logia de Aqui. La masonerfa se define en 
ellas como "una reunión de ciudadanos 
muy baneméritos de la religión y del Esta
do, unidos en beneficio de la Humanidad 
con la más firme unión de virtuosa amistad 
en una sola y bien regulada familia " , 

Ambos hablan sido recibidos francmaso
nes en Aqui, ciudad del Monferrato, donde 
existla una logia Intagrada por Guardias de 
Corps. y por lo que respecta a las personas 
aspa~olas o al servicio de Espa~a que asis
tieron a dicha recepción. o simplemente 
que eran miembros de la congregación 
masónica, se puede establecer, compulsan
do las dos delaciones de Le Roy y de 
Clauwes. que todos los militares al servicio 
de Espa~a iniciados en la logia italiana eran 
extranjeros. 

Hervás y Pandura, en su obra Caus •• de 
la Revoluci6n de Franela. publicada en 
1807 buscando una causa qua justificara 
la pr~hibición de 1751, lanza la conjetura 
de que "esta providencia proviniese de 
haber avisado el embajador espa~ol en Vie
na que hacia el a~o 1748, en una logia ale
mana, se habla hallado un manuscrito inti
tulado Antorcha re.plandeclente en que se 
anotaban las logias de otras partes, y entre 
ellas se npmbraban las de Cédiz, en donde 
habrla 800 francmasones". 

Posteriormente se ha citado en diferen
tes ocasiones a Hervás y su Antorcha r •• -
plandaclente de la que ciertamente no hay 
rastro ni en Viena, ni en Simancas. ni en 
Madrid, y en pura lógica, sobre todo si se 
tiane en cuenta la finalidad del libro de Her
vás y Panduro y la época en que se escribió, 
se puede decir que no pasa de ser una 
leyenda más con que los historiadores de la 
masonerfa espaflola han pretendido expli
car la condena de Fernando VI que respon
dió a motivaciones más simples. 

A rarz de dicha condena aparecieron en 
España una serie de escritos antimas6ni
coso Entre éstos hay que destacar el del 
padre Torrubia, titulado Centinela contra 
Franca-Malon •• , que el propio fray Jeróni
mo de Feijoo criticó ya en 1 753 en sus Car
ta. erudita. y curiolal. Por otra parte, la 
obra de Torrubia es de tan escaso valor que 
ha sido calificada por no pocos de auténtico 
panfleto. 
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DENUNCIAS Y PROCESOS 
ANTE LA INQUISICION 

En 1753 la Inquisición española tuvo 
que ocuparse de la masonerfa a causa de 
unas delaciones remitidas por el inquisidor 
don Luis Harrera a la Inquisición de Córdo
ba . Se trata de una serie de cartas escritas 
desde la Corte por don Antonio Lobon, y 
desde Segovia por Jacome Aldroante, en 
las que "daban cuenta de varios sujetos q~~ 
seguran la secta de los francmasones ; 
delaciones que una vez examinadas por 
diversos inquisidores fueron devueltas des~ . 
de la Inquisición de Toledo el 19 de agosto 
de 1754 para que se usara de ellas como 
juzgaran más conducente, pues ahl se habla 
dudado no poco, según su contenido, de la 
seguridad y cabeza del autor. Frase que en 
su brevedad enjuicia acertadamente toda 
esa serie de delaciones que todavfa se con
servan obra de un enfermo, a las que pare
ce se; no dieron mayor importancia los 
diversos Tribunales de la Inquisición a los 
que fueron enviadas. Sin embargo, sr pare~ 
ce que influyeron indirectamente, pues 
hicieron que se centrara de nuevo la aten~ 
ci6n en la masonerfa. 

Precisamente a partir de 1755 volvió a 
incluirse la prohibición de la masonerfa en 
los edictos de la fe que se publicaban todos 
los años durante la Cuaresma. De una for~ 
ma especial se animaba a los miembros de 
la masonerfa a que en el término de cuaren~ 
ta dlas después de la publicación del edicto 
comparecieran voluntariamente ante los 
ministros del Santo Oficio para descargar 
su conciencia, prometiendo en este caso la 
benignidad que el Santo Oficio acostum
braba utilizar con los espontáneos. 

No obstante, no todos esperaban a ese 
tiempo para presentarse ante la Inquisición. 
pues, al menos la de Sevilla, en 1756, ellO 
de febrero, es decir, un mes antes de la 
publicación del edicto de la fe, remltla ya al 
Consejo General de la Inquisición las dela
ciones que habra recibido el cónsul de Cédlz 
de diferentes personas que se habran dela
tado ante él de haber entrado en la Congre
gaci6n de Frane-Masanes. 

Del contenido de estas delaciones cono
cemos algunos detalles tan 5610 indirecta
mente gracias al libro de registro de cartas 
de la Inquisición de Corte. Según él, los 
papeles remitidos desde Sevilla constaban 
da las espontáneas de don Gabriel Tanerut 
y don Fernando Vlcent, vecinos de Cédlz y 
miembros de la confraternidad masónica en 
las que se testificaba contra una serie de 
extranjeros residentes en Cádiz y contra 
otras personas de religión protestante. por 



el delito de ser congregantes de la sociedad 
de francmasones. 

De ultramar tan sólo existen unas denun
cias contra don Ambrosio Sáez de Busta
mante, gobernador de Valdivla , acusándole 
del delito de ser francmasón, y que fueron 
ramitidas por la Inquisición de Lima el 13 
de enero de 1756 al Consejo, quien las 
recibió en octubre de 1757. 

En el despacho de la Inquisición de los 
Reyes se hace referencia a una carta fecha
da el 21 de agosto de 1751 , qua hemos 
visto correspondfa a una circular del Conse
jo en la que se contenfan celosas providen
cias "para extinguir y extirpar la secta y 
detestable Congregación de los Franc
Masones". ~n consecuencia, remitlan en 
testimonio "la (mlc8 eau.a" que habla 
ocurrido de esa naturaleza y qua se reducfa 
a unas denuncias contra el entonces gober
nador del presidio de Valdivla, don Ambro
sio Sáez de Bustamanta, teniente coronel 
que hab[a militado an las tropas de ese rei
no. Debido a la falta de comprobación y a la 
calidad de la persona, padren Instrucciones. 

La documentación conservada sobre el 
caso es abundante . Esta es la única causa 
existente en la Amárlca espanola hasta 
aquella fecha por delito de masonerla . Uns 
vez examinada an el Consejo y Tribunal de 
Corte se volvió a remitir a su destino con la 
orden d~ que por el momento se suspen
diera la causa. Estas acusaciones no 
debieron progresar, pues incluso unos anos 
después, en 1764, cuando Sée. de Buste
mante regresó a Espans al concluir su 
gobierno en Valdivla, salló absuelto de su 
juicio de Residencia, 

Más conocido que las denuncias y testi
ficaciones anteriores, de las que se con
servan los documentos que las avalan, es el 
famoso proceso del hebillero francés M . 
Taurnan, del que, sin embargo, no e)(iste 
más testimonio que el de Juan Antonio 
Llorente en su HI.torla critica d_ la Inqul.l
clón de España, publicada en Parl. en 
1818. Proceso del que no se conserva nin
gún documento ni la más remota Indicación 
entre los papeles de la Inquisición del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, pero 
del que se hacen aco prácticamente la 
mayor parte de los que se han ocupado de 
la masonerla espanola , todos los cuales lo 
toman de Llorente, 

El desenlace fue su "extranamlento" del 
reino, lo que parece indicar no fueron tan 
graves ni rigurosas las penas aplicadas por 
la Inquisición. Dejando a un lado el proble
ma derivado de la autentlclded de este pro
ceso, que ya puso en duda don Vicente ae 

la Fuente, en todo caso éste serfa - según 
Madarlaga- el "único caso notable de un 
francmasón perseguido por la Inquisición 
espanola , y no deja de ser elocuante que de 
las terribles persecuciones que se suele 
decir padecieron los masones espanoles no 
exista más referencia -y ésta indlrecta
que la de Tournon, a pesar de que, como 
alegremente afirman ciertos autores, la 
Inquisición espanola tenia ya en 1750 una 
lista de 97 logias. 

LOGIAS INGLESAS 
DE MENORCA Y GIBRALTAR 

De esta época no hay más noticias del 
desarrollo de la masonerla en Espana, si 
bien es cierto que tanto en Menorca como 
en Gibraltar 105 ingleses la hablan introduci
do y existfan logias más o menos florecien
tes, que naturalmente dependlan del Gran 
M~estre del Reino de Inglaterra . 

En concreto, las logias masónicas de 
M enarca siguieron las vicisitudes de la 
guerra. y sus sucesivas ocupaciones por las 
tropas Inglesas y francesas. Inglaterra se 
adueñó de la isla desde 1711 hasta 1756, 
en que pasó a manos de los franceses, que 
la retuvieron hasta 1763, en que la vol 
vieron a recuperar los ingleses. Esta vez su 
posesión duró hasta 1782, que pasó nueva
mente a poder de Espa~a , 51 bien por poco 
tiempo, pues de 17B8 a 1802 ondeó de 
nuevo sobre la isla la bandera inglesa. 

Durante el primero de estos perlados, 
Lord Byron, Gran Maestre de 1747 a 1751 , 
norpbró al teniente coronel James Adol
phus Dughton Gran Maestre Provincial de 
Menorca , y fueron constituidas las logias 
números 21 3 a 21 5 en 1750, Y la 21 6 en 
1761 , logias que recibieron el nombre de 
1,' , 2.', 3 .' y 4 ,' Lodg8 at Mlnorca, Spaln, 
respectivamente. 

Estas cuatro logias, en las listas oficiales 
del ano 1755, llevan 105 números 141, 
142, 143 Y 150, respectivamente, y las 
cuatro fuerc;m definitivamente borradas del 
registro masónico el ano 1767, si bien es 
probable que tratándose de logias militares 
cOllcluyeran su actividad masónica en 
1756, cuando las tropas francesas se apo
deraron de la isla, 

Respecto a Gibraltar, en 1742 aparece 
en el Peñón la primera logia independiante 
de la Constitución Inglesa: la Lodg_ N,' 
128 l. e., establecida bajo obediencia Irlan
desa. Según Gould, esto ocurrió el 21 de 
noviembre de 1742, en el 39 Regimiento 
de Infanter[a, mandado por Colln Whlt
sheds, y la logia reciblrra el nombre de 
Gibraltar Lodge. No obstante, resulta curlo-
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so, pues, como observa Pool e, ese RegI
miento que eatuvo en Gibraltar en 1727 y 
1728, Y de nuevo desde 1766 a 1783 no 
parece haber estado estacionado alll cuan
do la logia fue aprobada, Una nueva autorl
zacl6n Irlandesa fue dada con el número 
290 1. C. al mllmo Regimiento, en 1758, en 
donde Infiere Gould que le 128 1, C. habfa 
desaparecido ya para esa fecha , 

En la historia mas6nlca de Gibraltar hay 
que se~alar el a~o 1762 por el nombra
miento del coronal James Montrasor, Inge
niero jefe, como Gran Maestre Provincial. 

CARLOS 111 
Y LA MASONERIA 

Intlmamente relaclonade con los suce
soa mes6nlcos de Nápoles derivados de la 
condena pontificia de Benadlcto XIV, en 
1 751 , Y del pOlterlor proceso contra la 
masonerfa napolitana en tiempos del hijo 
dal Rey de E.pa~a Fernendo VI, en donde 
qued6 bien patente cuál ere la actitud de 
Carlos 111 hacia la Orden del Gran Arquitec
to del Universo, está la historia de la maso
nerfa espa~ol. en esta época, ya qua es 
costumbre decir que la maaonerfa adqulri6 
un extraordinario desarrollo, no s610 en 
Espa~a , sino en las colonias, precisamen
te durante el reinado y proteccl6n de 
Carlos 111. 

Aflrmacl6n qUI en el mejor de los caaos 
tan s610 danota la Ignorancia de quienes 
desconocen que precisamente Ce rlos 111 
habfa prohibido ya en 1761 la masonerfa 
en el reino de Nápoles, en el que se puede 
afirmar que durante los veinticinco a~os en 
que parmacl6 como Rey de las Dos Slclllas 
una de sus obsesiones fue el no permitir la 
presencia de la masonerfa. Respecto a su 
modo de pensar en sste terreno. no hay 
lugar a dudal, pues si de algún monarca 
europeo existe documentacl6n a saciar 
sobre lo que pensaba de la maaonerfa y le 
forma en que la perslgul6, es de Carlos 111. A 
titulo de ejemplo, basta citar la correspon
dencia mantenida en 1751 con el Papa 
Benedicto XIV y le posterior de 1775 a 
1782, siendo ya Rey de Espe~a, Intercam
biada con Tsnuccl y su hijo Fernando IV, 
donde, efectivamante, se ve el verdadero 
temple polltlco e Ideol6glco de Carlos 111 en 
un tema dal qua se ha escrito tanto y con 
tan poco conocimiento de causa . 

EL GRAN ORIENTE ESPA¡!;¡OL 
y EL CONDE DE ARANDA 

Entre 101 colaboradores mas6nlcos I de 
Carlos 111 IUllen citarse E8qullache, Wall , 
Campomanes, Miguel de la Nava, Pedro del 
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Rfo, Valle Salazar, Roda, 01avlde, el duque 
de Albe, y de un modo especial el conde de 
Arenda . En auxilio de la masonerfa lIeg6 el 
fncllto Aranda -nos dice Morayta-, "amigo 
de los revolucionarlos francesss, en cuya 
Intimidad vivi6 durante su lerga permanen
cia en Parfs, donde vio la luz an una logia 
del Gran Oriente de Francia, cuyo Gran 
Oriente la otorg6 podares para organizar la 
Orden en Espa~a" . 

La cuestl6n de la Inlclacl6n de Aranda al 
Gran Arquitecto del Universo fue plenteada 
por primera vez por Vicente de la Fuente en 
1784, si bien no se atrevl6 a tomer partido. 
Al ano siguiente, una comunlcacl6n dirigida 
por el Gren Oriente de Espa~e al mundo 
mas6n, reproducida por Oe.champs, revel6 
que Aranda habfa sido uno de los miembros 
más celosos de le secta, y además su pri
mer Gran Maestre en Espa~a, 

y aquf es donde ya no logran ponerae de 
acuerdo los que han tratado de Aranda 
como jefe de una logia llamada la Matriten
se, Que pretenden nada menos entroncsr 
con la fundada en 1728 por el duque de 
Wharton. Nys da como fecha de este suce
so el a~o 1757. Morsyta, al que su calidad 
de Gren Meestre hsce que se le suponga 
enterado de los secretos de la Orden, da 
como fecha el a~o 1760, al Igual que Egufa, 
Su;!rez Gulllén, Relg, Tirado y Roja., Carla
villa y tantos otros, Lo que por lo visto no 
.abfa Morayta, a pesar de ser catedrático 
de Historia de Espa~a y Gran Maestre de la 
masonerfa espa~ola -y por supuesto tam
poco los que después de él le han copiado 
con une total ausencia de crftlca hlst6rlce-, 
es que, en primer lugar, Aranda precisa
mente ese ano, el de 1760, estaba de 
embajedor en Polonia ; y en segundo lugar, 
que los Grandes Orientes nacieron a la vida 
frencmes6nlca en 1773, al ser nombrado el 
duque de Chartres Gran Maestre de la 
masonerfa francasa, que dej6 de llamarse 
Gran Logia Nacional de Franela, tomando el 
de Gran Oriente Nsclonsl de Franela, 

Otros le hacen Gran Maestre de la maso
nerla en 1766, ano en que todavfa conti
nuaba en su "destierro" de Valencia, Sin 
embargo, es más frecuente dar como fecha 
de le fundaci6n de la primara Gran Logia 
Espanole por Aranda (su primar Gran Maes
tra) el ano 1767, a~o en que fueron expul
sados los Jesuitas de Espa~a, siendo éste 
precisamente uno da los mérltoa que le 
hicieron acreedor de tal cargo, como algu
nos autores -como J. Boor- afirman con 
verdadara Inslstancle obsesiva. En otros 
casos nos encontramos con IS8 fechas de 
1776, 1777 Y 1779. 



Finalmente todavla existe un último dato 
que se sostiene como concluyente y qua, 
sin ambargo, al menos en parte, esU en 
contradicción con las fechas antorlores, Se 
trata de la célebre medalla que en 1880 101 
francmasones espanoles acunaron y dlltrl
buyeron an lal loglal, en honor dal primer 
centenario da la fundación del Gran Orlonte 
da Espana por Aranda . La madalla lleva por 
un lado esta Inscripción: "Centenario dol 
Grande Oriente Nacional do Elpana cele
bredo en 1880, 6.· ano del 6.· Gran Maes
tra". Por al otro lado se ve un G encuadrada 
en un compás y una escuadra, todo ello en 
el cantro da esta otra inscripción on forma 
circular: "Grande Oriente Nacional de Elpa
na, fundado en 1780 por el conde de Aren
da, primer Gran Maeatra" . 

Aqul, y a pesar de los testimonios aduci
dos, bien se trata da la célebre madalla con
memorativa, cuyo valor histórico yo puso en 
duda en su tiempo el padre Coloma, ya la 
trate de las afirmaciones categóricas da 
quienes aseguran que el conde de Aranda 
fundó el Gran Orlante de Elpana en 1780, y 
de los que matizando mds concretan la 
facha dal 24 de Junio de 1780, hay quo 
Indicar que tampoco es cierto. Y la rezón es 
muy sancllla, pues precisamente el a~o 
1780, al Igual que ocurrió en 1776, 1777 Y 
1779, el conde de Aranda no oataba en 
Espene. Todal esas fachas coinciden con su 
estancia an Parls como embojador espanol. 
donde permanocló Iln regresar e le Penln
sula desda agosto de 1773 hasta 1786. 
Esto no es ningún secreto para todo aquel 
que conozca un poco la blografla del cando 
de Aranda, cosa quo por lo visto Ignoraban 
bastante cuantos han escrito con tanto 
aplomo y proclslón sobro IUS actividad os 
masónicas; con lo que relulta, por tanto, 
bastante dificil que pudiera haber formado 
al Grande Orienta aspanol el 24 de Junio do 
1780 "cuando vino a Madrid por asuntos 
de servicio", pUla entre otraa cosaa 8e con
s~rvan csrtas suyas fechadal en Parls, pre
cisamente en esa fecha. 

En resumen, que todas la. noticias dadal 
hasta ahora labra la masonerla del cando 
de Aranda, aparte de no contar con una 
sola prueba, ni slqulero ofrecen un mlnl
mum de certeza, ya qua son todas ellos 
confusas y contradictorios, cuando no 
claramente falsas. 
¿HUBO MASONERIA EN LA ESPA~A 
DE CARLOS 1111 

Oejando a un lado la tan debatida cuos
tl6n dal conde de Aronda, quien no sólo no 
fundó Grandes Logias ni Grandol Orlontos 
sino que on 01 majar de los cala. todavlé 

n u p., DUQU I DI WHAaTON (¡691-1731), 'UNDO IN 
MAD'-ID t.A PJUNIlaA LOOIA. IIPAAOLA, 11. U DI n · 
uno DI 17 18. ANTl aJOI MIN'TI KAIU" I(DO UIOJOO 
oaAN WMITlI.I DI 1.A O"AN 1.00lA. D"I JN'OI.ATBlt IlA, 
DI 1.A QtJI POCO DIIIPI,J'I 1'1'1" IXPULlADO , ,oa 1.0 
Qua TaOPI ZO CON oa"vzl DifICULTAD" , ;.AA CU"I 

LA DI WADaJD. 

estd por demostrarse quo pertonoclera o la 
malonerla , lo que cabria proguntarse as si 
exlatla la masonerla on E.pana on eso épo
ca, cosa quo no poco. han negado, como el 
viajara danés Moldenhawer, quo visitó 
espena en 1782, y otro. eutores mds 
recientes, entre los quo caben citarse a 
Henry Kemen, Richard Horr, Heron Lepper, 
etcétera (1). 

Durante el reinado de Cerlollll prdctlce: 
mente la única alullón a la mas';nerla quo 
ae conserve data a ralz dol procelo de Nd
poles, cuando Tanuccl pUlO en guardia al 
Rey de espana sobre la exlltencla da algún 
foco malónlco en C6dlz y Cartagana. esto 
ocurrla a finales do abril da 1776. 

Carlos 111, que Ilempro dio uno extremo 
Importancia 01 asunto de loa francmosono., 
Inmodlatamento alertó al Conlejo do lo 
Inquisición, quien a 8U voz lo hizo al Trlbu
nallnqulsltorlal de Sovllla , y 6sto a su comi
sario da Cédlz, qulon do.plagó una gran 
actividad que 80lemonte dio como rosulta
do lo recogida do una patente do francma-

(1) Sobrt . Ite tema "',.,,: FERRER BENI MiLl 
J. A .. h M.,onerl • .,p.flol. 'n ., , 'glo/ XVIII: 
Madrid. Ed. Siglo XXI , 1974, ~07 p'glnll. 
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56n encontrada entre 109 papelas que 
hablan pertenecido al vlcecónlul de Ru.la, 
don Jorge Berlln, y de otra pOlterlor perte
neciente a un tal se~or Perron, protestente, 
fallecido hacia cuatro a~os . 

Prácticamente se reduce a aólo esto toda 
le información masónica de l. época -cier
tamente eSC88a- existente lobre Clldlz, 
Que por su gran centldad de extranJeroa era 
mlls propicia que ninguna otra ciudad a 
tener logias o al menos masones, que lleva
dos de su. negocios vlslteban aquella ciu
dad. Del re.to de Espa~a no se conserva 
nada ni existe la menor alusión an los archi
vos masónicos Inglesea, a no lar, natural· 
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mente, las relativa. a Gibraltar y Menorca. 
De lo. Archivos Secretos Malónlcol, ubica
dos ectualmente en Salamance, 101 papeles 
más antiguos datan de le segunda mitad 
del siglo XIX, y no aluden para neda a la 
masonerla espe~ola del ligio XVII 1. 

En Menorca, durante le ocupación fran
cesa de , 766 a , 763, no parece se fundara 
ninguna logia . Sin embargo, en la segunda 
ocupación Ingle.a ('763-'782) conoció en 
primer lugar a la Antl.nt Loda. No, 72, 
existente en el Regimiento n.O' , que fue a 
Menorca después de la paz en , 763 , Y 
según los registros de Atholl le fundaron 
m6s tarde otras dos loglaa que llevan los 



números 141 Y 117, erigidas en Port 
Mahon en los a~os 1766 Y 1770; la 1.' con 
el nombre de Lodge 01 Fortitude y la 2.' con 
el de Union Lodge. El 17 de abril de 1772 
se instituyó en Menorca una Provincial 
Grand Lodg. que desaparecerla, al igual 
que las demás logias, en 1782 al abando
nar los ingleses la isla. 

Más abundantes son las noticias relati
vas a Gibraltar en este mismo perrada. El 
1 de diciembre de 1756 se autorizó una 
Antiant ladg., la número 58 . No parece 
que fuera una logia militar, y su influenc1a ' 
debió de ser escasa, desapareciendo poco 
después. 

En 1761, según el Vsar Book ds la 
Grand Ladg. , fue nombrado Gran Maestre 
Provincial un tal John Lewis. Al año 
siguiente, el 12 de julio de 1762, se consti
tuyó una logia moderna, la Lodge ollnhabl
tantl No. 285, que como indica su nombre 
era una logia civil y no militar. Aunque est8 
logia pasó por malos momentos, sobrevivió 
al gran sitio de Gibraltar, y jugó un impor
tante papel en la historia masónica de la 
guarnjción. 

Otra Modarn Lodge lue creada en 171l8, 
la número 426, en el 24 Regimiento de 
Infanterla. En 1772 funcionaban en Gibral
ta r tres Logias Modernas (la Gibraltar Lod
OS, la Lodgs ollnhabltsnb No. 285 y la nú
mero 426 del Regimiento de Cornwallis, 
más conocido con el nombre de South 
Wales Borderers), y una antigua (la número 
148 del 2 ." Batallón de Artillerla Real). Pero 
además existlan una logia escocesa (la nú
mero 58 S. C., en el 12 Regimiento del 
Duque de NOrfolk), y seis irlandesas (nú
mero 11 1. C., en el Regimiento real esco
cés; la número 244 1. C. en el 2." Regimien
to de Infanterla; la número 290 1. C., en el 
39 Regimiento de Inlanterla ; la núme
ro 359 1. C., en el 75 Regimiento de Infan
terla; la número 240 l. C., en el 56 Regi
miento de Infanterla , y la número 466 1. C., 
en el 58 Regimiento de Infanterla) . La 
armonia entre esta diversidad 'de constitu
ciones y obediencias no fue excesivamente 
cordial a Juzgar por la documentación con
servada. 

El 18 de noviembre de 1777 se fundó en 
Gibraltar una nueva logia antigua, la nú
mero 202 , en ··Ia Artlllerla de Su Majestad, 
de guarnición en Gibraltar··. En 1778 lue 
nombrado el 5.0 Gran Maestre Provincial. 
que recayó otra vez en la persona del coro
nel James Commerlord. Al a~o siguiente 
quedó constituida, el 16 de febrero de 
f 779, otra logia moderna, la SI. Nlchola. 
Lodge No. 209, en el 4." Batallón de la Real 

Artillerla de Gibraltar. Esta fecha, 1779, 
coincide con el comienzo del gran asedio de 
Gibraltar, que se prolongó hasta 1783. De 
estos cuatro a"05 es muy poco lo que se 
conoce de la vida de las logias, siendo muy 
probable que se vieran obligadas a suspen
der sus reuniones. 

MASONES ESPAÑOLES 
Si bien podemos decir -8 juzgar por la 

documentación de que disponemos- que 
en la época de Carlos 111 tan sólo existe una 
masonerra organizada en los " territorios bri 
tánicos·· de Gibraltar y Menorca; sin embar
go, en los Archivos del Gran Oriente de 
Francia existen dos referencias relativas a 
Espana, fechadas en 1787 y 1788. Se hace 
eco de ellas Alain le Bihan al hablar de las 
logias del extranjero en relación con las 
logias y capitulas de Parls, en especial 
cuando trata de los miembros de estas 
logias que hicieron recibir como visitantes o 
con la intención de hacerse afiliar. 

Asl resulta que un hermano de la logia 
San Juan del Oriente de Madrid, don Pedro 
de Córdova, fue recibido como visitante en 
la logia Salnt-Alphon.e de. Ami. de la Ver
tu, de Parls, el 20 de Julio de 1788, según 
consta de los registros de la logia. Por su 
parte, dos miembros de la logia San Pedro, 
del Oriente de Zaragoza, llamados ··Gra
cién" o el caballero de Ferrier, y Federico
Guillermo de Villanova, se afiliaron en 1787 
en el Grand Chapltre General da Parls, 
como recoge el proceso-verbal del 5 de 
abril de 1787 . Según se desprende de estos 
datos. habrfa que pensar en la existencia. al 
menos, de sendas logias masónicas: la lla
mada San Juan, en Madrid, y la San Pedro, 
en Zaragoza . de las que hasta ahora desco
nocemos més detalles. De todas formas. 
pudo muy bien tratarse de logias formadas 
por comerciantes franceses de paso por 
Espa~a (de hecho bastaban sólo cinco para 
constituir logia) ; lo que explicarla , en cierto 
sentido. la posterior visita de los espai'loles 
a las logias de Parls. 

Además de estos espa~oles, al consultar 
las listas extranjeras de masones de finales 
del siglo XVIII, nos encontramos con algu
nos otros espai'loles afiliados a logias masó
nicas. y a no pocos extranjeros al servicio 
de Espai'la . Entre los primeros cabe citarse 
al marqués de La Rosa , Antonio Cordaveira ; 
a Egufa, marqués de Narras; a Francisco 
González Maldonado; al conde de Pe~a
florida, Antonio M unlbe de Idláquez, hiJo 
del fundador de la Sociedad Vasca , conoci
da como Sociedad Económica de los Ami
gos del Pals; al marqués de Villa-Alegre, 
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se~or Porcel, y a don Eugenio Izquierdo de 
Rlbere y Lezaun, naturalista del Rey de 
Espa~a; al sacerdote Gallardo, doctor en 
Teologla por la Universidad de Salamanca, 
asf como 8 otros varios extranjeros al servi
cio de Espa~a. 
LA MASONERIA 
EN LA AMERICA ESPAiIIOLA 

Al igual que en Gibraltar y Menorca, la 
dominación Inglesa de la Isla de Cuba de los 
a~os 1762-63 sirvió para la Implantación 
de la masonerla en aquel tarrltorlo espanol. 
El Regimiento númaro 48 de tropas irlande
sas que participó en el sitio de La Habana, y 
permaneció en Cuba hasta la evacuación 
inglesa, el 6 de Julio de 1763, constituyó 
una logia militar, la número 218 dal registro 
de Irlanda, según consta de una patente de 
masÓn en favor de Alexandre Cokburn, 
fechada en La Habana el 3 da mayo de 
1763, y que reproduce Miranda Alvarez en 
su historia documentada de la masonerla 
en Cuba. Del resto da Hispanoamérica ape
nas hay noticias correspondientes al si
glo XVIII. 

No obstante, de 17B5 se conserva un 
proceso seguido contra el pintor veneciano 
Felipe Fabris por la Inquisición de México, 
proceso que dio bestente que habler, ya 
que Fabris era muy conocido en Nueva 
Espena por haber hecho el retrato del 
virrey, segundo conde de Revlllaglgedo, 
cuya pintura todav(a se conserva en el 
Archivo General de la Nación. El desenlace 
de este proceso tuvo lugar el 21 de Junio, 
en que se celebró un auto de fe particular 
con seis reos. Uno de ellos Felipe de Fabrls, 
" pintor veneciano por francmasón y por 
proposiciones heréticas". Denunciado en 
agosto de 17B4, cinco anos más tarde se 
votó saliera en forma de penitente 8 la sala. 
con soga, mordaza y coroza, con adJuración 
de vehementl, y que fuese absuelto de la 
excomuni6n mayor en que por francmasón 
habla incurrido, debiendo recibir 200 azotes 
por las calles, y ser desterrado a perpetui
dad de la Indias. 

Unos anos más tarda se dejó sentir en 
las Indias Occidentales el Influjo francés. 
Con el advenimiento al mando del virreina
to de Nueva Espana del excelentlslmo 
senor don Juan Vicente de Güemes Pache
co de Padilla, segundo conde de Revlllagi
gedo, se intensificó la llegada de súbditos 
franceses a equel pals, en cantidad notable 
para e.os tiempos. Además de los que 
componlan el Séquito del virrey lIegeron 
médicos, arquitectos, modistas, carroceros, 
cocineros V peluqueros. 

Uno de estos últimos, Pedro Burdales, 
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fue denunciado "por ara bar y aprobar la 
secta de francmasones y la conducta actuel 
de los franceses". Las diligencias e Interro
gatorios llevados a cabo con este motivo le 
prolongaron durante más de dos allos. 

Más Importancia, tanto por las noticias 
en él encerradas como por su desenlace. 
tuvo el proceso Incoado por la Inquisición 
de México, el ano 1794, contra el francés 
Juan Laussel, cocinero mayor del excelent!
simo se~or conde de Revlllaglgedo. En la 
sumaria presentada por el Inquisidor fiscal 
tan sólo una proposición se refiera a la 
masonerla, ya que habla afirmado de si que 
era francmasón. y que era cosa buena. D8a· 
pués de los consabidos Interrogatorios y 
declaración de tastlgos, finalmente el 16 da 
Junio de 1795, reunido el Tribunal del San
to Oficio de la Inquisición de México, dictó 
sentencia contra Jusn Laussel, al que, apar
te de las penitencias de tipo espiritual, se le 
condenó a salir en forma de penitente en 
auto de fe público y a ser destarrado de la 
Corta de Madrid, de México y demás partes 
de las Américas, y que fuera conducido a 
Espana, en partida de registro, y destinado 
a uno de los presidios de Afrlca, por tiempo 
de tres allos. 

ULTIMAS NOTICIAS DEL SIGLO XVIII 
Durante el último tercio del siglo XVIII 

las noticias masónicas espanolas son igual
mente escasas, a excepción de las logias de 
Gibraltar. A finales del XVIII, en el pequeno 
territorio de Gibraltar, con apenas cinco 
kilómetros cuadrados de extensión y unos 
pocos miles de habitantes, existlan no 
menos de 11 logias militares: una escoce
sa, sel. Irlandesas y cuatro de las llamadas 
de los Anclents. 

No obstante consta que poco después 
de la llegada a Br.st de la escuadra esga
nola, que deberla quedarse alll hasta 1 B 2, 
un grupo d. oficiales .spallol.s formaron 
parte de dos logias francesas de la ciudad, 
hasta que en agosto de 1 BO 1 fundaron una 
logia suye titulada Le Reunl6n EIPllloll. 
que contó con 26 miembros. entre ellos 
cuatro capellanes cetóllcos, y tuvo 63 reu
niones hasta el 23 de abril de 1 B02. 

CONCLUSION 
A modo de resumen final habrla que 

decir que la masonerla no existió en la 
Eapalla del siglo XVIII, a pesar de la visión 
que de elle nos ha proporcionado hasta 
ahora la historlografla del siglo XIX y 
del XX, donde el papel desempellado por le 
imaginación es tan notabla como opuesto a 
la més elemental critica histórica. AsI no es 
de e.tranar la falta de unanimidad en los 
escesos datos aportadoa, cuya Imprecisión 
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MU&ATORl» o «nANC MASSONS» BAJO PENA 011 BXCOMUNION «lPSO fACTO lNCVIll\IINDA,B», Q.UlDANDO LA ABSOLU

CION RIIURVADA AL SUMO PONTl'PICII, SALVO IIN LOS CASOS DE <<ARTICULO MORTIS». 
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EDICTO. r,;:-¡i::::"";~":"r 
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I ANDA EL REY NUESTRO SEÑOR. 
y EN SU REAL NOMBRE LO) ALCALDES 
dcC:afa ,y Corte : Cl!!c en confcqucncl.\ de lulbrtc 
Jl\form~do S. J\{ , de que: I:t 1O'"CIKIOI\ de los que fe 
lIam,n Func.m,foncs, C\ fofpcchof, ~ 1. Rcltg,oll,)' 
,1 En,do, y que como ul, en, proh.h.d, por b S,n .. 
!Io~de • bono de E.~omuttlt.>n , y umhlC'11 por l., ... Le res de cfio\ Rc)'nolri. (1l1C impiden b,(, Congrcg.lcioncs de Illlh:h.:dun\ 

)fe, no conlbndo 101\. finec; de fU51nfiuutos ~ fu Sohcuno ; " Jdc.lI1do 
at.1J;tr tan grave, IIlCOIlVCllIcntCIIi. ocfdc luego prohibe S. J\1.. en roJoe; fll~ 
RC)'llo\ . b, COll~rcg.lciollc\ de 10\ Fr.1I1c-lnJfoncc; • dchJXo de 1.1 p Cll.l de 
fit RClI mdJgnJ.clol1, y dc b" ucmh que [u\' jere por convcnicmc illll)() · 
Ilcr, m3nd:uuto al ConCeJO luga pubhCJr Cal prohlhlclon por ¡"Ahclo~ en 
ellos Rcynolli ,con Cllc.lr~o plU ". obfcrvancll. J. lo ... 1nccl\J~nrcs, Corre
gIdores , y JUfiICI,'" , ~ fil~ d..: que :lffcgurcn lloló¡ Conu,lVenrOre"l, J.,mJofc 
cuent.;\ S. M.de 1", que fueren, por medio del n1.fmo ConCejo, por> que 
filfr.lll t" pCIl.\S lll1C m~reI.C,\ el efcmnienro ; en imc1igcncl:1dc que fe ha 
prc\·cllh.lo UC clb Re,\1 rdt)luCIOIl ;. los C:lpitlne~ Generales; lo los Go
vCrl\:ldorc~ ~ y 1'1.17 .l~ ; <JcfclIii i\lt,h·uellii, e InrcndenrclIii de lo~ EJcrclCo~, 
y Arm.l lb N.l\ .,I. h.lp.Jn notOfll, y celen IJ Clr.l .. 1.t pfohlblC'!On • impo 
nic:ndo ?k qUlt"1u1cr" OhCI:l\ , "lm.hvI(Juode fu junfilicion ~ mczcbdo. <> 
<}tlC fe 1l\C''l.cI,trc ell cA:J Congf"'SJcioll, 1:1 pen,} de pri\'Jrlc, y arrojarle de 
fu Empleo con 19nomilll.t : 1.0 que f..: mJlldJ \,"hlie,tr por ene EdIcto, 
pJrJ, que Jlesu..: :\ now,·i.l de u."lo ... , y 110 pUI.!\ .\1\ lkgu IgnorJltl"IJ I )' 
que pUl fu nl.lyor obtcrv.tnci.\ • y norocicdld , Jcfpuc<;¡ oc puhltc.ldo en 
lo~ p.ulge' :1conul1lbr.,do, de CaJ Corr~) fe Jixen COpIJIIii. :1UthOH7 __ uhllii 
del Efcri\'.lno de Govicrno de I.t ~.lb en los mlGnos plr.'gc~ Pllbltc<x, y 
dC1l1:'~ que te 3cofiumbrJIl. Y lo fcñ.lllIon en J\l Jurid, ~ochodc Jul iO de 
mil fcrccicnro' (,;mqucnt.l y uno. Efi:\ rubrlcluo. 

1:.'j Copi .• JeI J;'JjUo or;~jll:J1 , l/lit '1Nttl:J tIJ 1.1 t.frrhJII;.1 tlt' m: (.1 r.~'1, tlr '11t.~ ur/i{i 
(O JO 'DOIJ CJI"¡~lI"YtnIHr.1 elC' P .11.uio , Efrrh.1no tiC' C:JJ"tlr.1 &1 7{1) 111'1.'/, "1) Srii'~r, (fI ti 
Crj"ltll dr IN Cortt,:J ele lj01Jitr"" ,tIJ 1,1 S J .• tiC' 101 Stnr¡ytl AIc.JId, , tll' rll., j ) Ilj Ji' ,I/~ C'1l 

M.láriá» A ochodt]H/io Jt trl/'I fittritmoJ r;flljtfL"u) H"O. 

~DICTO O~ CONDINA DI LA MASONUJA DICTADO POI\ 11,. I\EY O~ ESPA~A f'II\NANOO VI, aL 8 01 JUUO DI 1751. EN 

MADIUD. 

y falsedad es de fácil constatación, como se 
puede comprobar en no pocos casos, en 
especial al tratar del conde de Arands y de 
Carlos 111 , que son tal vez los más represen
tativos en este terreno, y de los que más se 
ocupan los autores, si bien no con el acierto 
que era de esperar, 

Más que de una existencia organizada y 
continua de la masonerfa en Esparta se pue
de hablar de la presencia esporádica y sin 
mayor trascendencia de algunas logias, 
como la célebre Matritenle del a~o 172 8, 
fundada por el duque de Wharton ; o del 
paso de algunos masones extranjeros, que 
no escaparon a la vigilancia de la Inquisi
ción. Como afirma Hercn Lepper, la maso
nerla española de este perrada habrra que 
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considerarla en todo caso como " sigo exó
tico cultivado por un selecto grupo de ilus
trados aristócratas, aun cuando en los puer
tos de mar pudiera tener una acogida más 
amplia entre los marinos y comerciantes", 
Pues tanto la fundación de la logia madrile
ña por el duque de Wharton, V la. eri¡¡ida. 
en los territorios dominados por los británi
cos: Gibraltar y Menorca; asr como la even
tual presencia masónica en ciudades como 
Cádiz. Sevilla, Toledo o Zaragoza , apenas 
aportan nada de interés, y ni siquiera de 
continuidad. si excluimos el Peflón de 
Gibraltar. 

Los mismos datos procedentes de los 
diversos Tribunales de la InquiSición de 
España. en especial el de la Inquisición de 



Cort., colncld.n .n .sta apraclaclón, puas 
s. r.fl.ren a denuncias, en la mayor parte 
de los c.sos de .xtranJeros que est.ban d. 
paso, y que h.bran sido Iniciados fuera da 
Espa~a . Sast. r.cordar, por ejemplo, al y. 
citado proc.so Inquisitorial .eguldo contra 
.1 pintor v.neclano Felipe Fabrls, qul.n 
h.bla vivido .n S.rcelon. y Cádlz. En v.rlas 
oc.slon.s r.pltló an sus daclaraclone. que 
".n Esp.~a era el único pers donde no exls
tt. l. m.son.rl . ... O. hecho en la r.lecl6n 
de logl.s, publicad •• n 17S7, existentes .n 
.sa época .n todo .1 Unlv.rso, hay que 
conslgn.r que E.pan. no figura ; de la mis
ma manera que en la lI.ta de Grande. 
Logias Provinciales de obadlencla Inglesa 
de 1796 tampoco exl.ta más referencia a 
Espana que la da Gibraltar. . 

El viajara danés Moldanhawar, que visitó 
Espana en 1782, aacrlbló en su Diario: " No 
existan francmasonas en esta pals; la Inqui
sición no lo. tolara" . Oelaveau, consajero 
de Estado y prefecto da Pollcls de Parla, en 
el Informe dirigido al ministro francés del 
Interior, el 11 de septiembre de 1824, tam
bién afirma categórlcamante que la franc
masonerla data an Eapana solamante da la 
época de la guerra de Invallón !lndepan
dencla), siendo antes, por 111 decir, desco
nocida. Opinión que corroboran tanto el 
autor anónimo da una noticia manuscrita 
sobre las socladadas secretas organizadas 
en Espana, y que sa conlarva entre los 
Pap.I.1 R,".rvado. da Fernlndo Vil en al 
archivo de palacio, y en donda Igualmente 
se dice que al masonlamo era muy poco o 
nada conocido en Eatlna antea de 1808, 
como el conde da Toreno en au "Hlatorla 
del levantamlanto, guarre y revolución de 
Espana" , donde axpllcltemente dice que 

" apenas habra tomado arraigo ni casi se 
conocla en Espana la masonerla antes 
de 180S". 

Henry Kaman, en su Inqul.lcl6n E.pa
ftola, también afirma que la mason.rra en 
Espana no par. ce haber tenido un gran 
desarrollo hasta el .stallldo de la guerra de 
Ind.pendencla. El hispanista Richard Herr, 
gran especialista en al siglo XVii i .spanol. 
también apoya la misma Idea. Hablando de 
la obra de Nicolás Draz y. Párez, dice que su 
relato forma parte d. 'una historia da la 
francmssonerra en Espaf'la, que, como la 
mayorla de tales hl.torlas escritas .n el 
siglo XIX. e Inclu.o en el XX, ve a Eaplna 
acribillada por la masonerra a flnalas del 
siglo XViiI. es una fábula -anade- engen
drada en el siglo XIX por los francmasones 
espanolea y por SUI enemigos católicos que 
la evidencia co.tánea no apoye. No he 
encontrado Indicios de francmasonarra en 
espana antes de la Invasión de Napoleón 
en 1808, y aatoy •• guro d. que no exl.tla ". 

Apreciaciones tod.s 'sta. que coinciden 
con la d.1 fllce l maror del Reino en allnfor
me elaborado en e a~o 1823 sobre el ori
gen de la masonerra e.panola, y donde 
taxatlvament. afirma que, daspués de 
registrar eacrupulosamente los archivos de 
Capltanlas G.n.rele., Int.nd.ncl81 da Mar 
y TI.rra, 101 Llbroa de Corr.glmlentos r Jua
tlclas. asr como 108 del Santo Tribuna de' la 
Inquisición, habla llegado a la conclusión de 
que los masones no turbaron el repOBO de 
la Igl.sla y del Trono da Espa~e en tlampos 
de Farnando VI . Carlas 111 y Carlos IV, 
habl.ndo aparecido los prlm.roa brotas 
masónico. con la "d.agraclada Invasión d. 
las tropas del llamado emperador da los 
Franc...... . • J . A. F. B. 

~~1EN4.9 
(1 DEL lb 

CRANDE ORIENUNACIOW. 
DE ESPAÑA 

CELEHRADO EN 1880 
~ S? AÑo DEl ",,40, . . '\~ 
. C¡¡4N ",.,te:, 

'M'lDAl.U CONMnlO».A'J1VA DlL palMa. CIN1'INAIUO DI LA PUTINOlDA l'UNDAC10N, I N 1180. DIL OkAND~ OIUI NT! 
N ACtONAl. PO li. !l CONO! De AItANOA. SIN nf.aAlto o , 1 .. A~O AkANDA SI INCOHnAI " Ol I MBAlADOk eN ,""kII , 

D! DOHOe. N O U OIlUAklA A !SPA~A HASTA 178S. 
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CALnfDAJUO MAIONlCO. IL A~O holAlOHICO VA DI!6DI U 1 DI! IIotAaZO HAITA !L 28 DI: n."n.o on AAo 
SlOUtIN'n. LA NUMI!JlACION DI! LA ZIlA MA50NICA 11 OeTl!N! AAADIINDO ".000 AL "Aa I!N cuato. TODOS 

LOS MI!S!S kleta!N NOMBRIS DISTINTOs A 1.05 D!.L CAUNDAalO HABITUAL. 



ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS 
Afilo MASONICO (Era MaI6nlca): 

Comienza el 1 de merzo. La era ma.ónl
ca se obtiene a~adlendo 4 .000 al ano en 
curso. Asl 1750 = 5750. El ano masónico 
va del 1 de marzo (Rrlmer mes) al 28 de 
febrero (o 29 si es bisiesto) del al\o siguien
te. Febrero es. pues. el duodécimo me •. La 
datación mas6nlca se obtiene según el 
ejemplo siguiente : 

Primer dla. 2 .' semana. 2 .· mes 5750. 
Al a~o masónico se le llama también 

"A~o de la luz" (Anno Lucls = A. UVa tam
bién Mo de la Verdedere Luz (AO L) . 

Los doce meses del ar'lo masónico reci
ben los nombres siguientes : 

N I SSAM = marzo ; IJAR = Abr i l ; 
SIVAN = Mayo; THAMUZ junio; A8 = 
julio ; ELLUL = agosto; TISHRI = septiem
bre ; HESHVAN = octubre; KISLEV = no
v i embr e; THEVEo = d i ciembre; 
SCHEVAT = enero; AoAR = febrero. 

LOS NUMEROS 
Los masones dividen los números en " fe

meninos" (los pares) v " masculinos" 1106 
impare.). El núniero 1 representa la divini
dad ; el 2 . las tinieblas; el 3 es el número 
perfecto e indica la arman la; el 4 es el nú
mero divino ; el 5 Indica le luz. el matrimo
nio y la Naturaleza, siendo definido como 
nümero hermafrodita al estar comQuesto 
del 3 (masculino) y del 2 (femenino! ; el 6 
indica la salud y la lustlcia ; el 7 es el nú
mero venerable; el 'B representa la amis
tad Indicando el primer cubo : 
2 + 2 + 2 + 2 = 8 ; el 9 es el número con
siderado finito ; el 10 finalmente Indice el 
cielo, porque conserva todas las relaciones 
armónicas: 1 (masculino). + 2 (femenino) , 
+ 3 (armonla!. + 4 (número divino). 

RITOS 
La palabra rito en masonerla tiene dos 

sentidos diferentes. según que se escriba 
con mayúscula o minúscula . 

Se designa Rito a una rama penicular de 
la francmasonerla, de la misma forma Que 
dentro de la )glesle hey diversos Rltos¡ 
como el Rito Maronita, el Rito Latino, e 
Rito Capto ... , etcétere . De esta forma se 
podrla definir el Rito como una presenta
ción particular de la francmasonerfa, cuyo 
carácter se distingue del carácter de los 
otros Ritos por la Torma. Entre otros Ritos 
se pueden senalar el Rito Elcoc61 Rectifi
cado, el Rito da Emulacl6n. el Rito Eacoc61 
Antiguo y Acaptedo, especialmente practl
cedo en USA, y Que se caracterlze por ellla
mado " fenómeno" de los Altoa Gr.doa, es 
decir, Q.ue no tiene s610 108 tres grados tr8-
dicioneles de Aprendiz, Compa~ero y Maes
tro. sino Que a éstos añade una larga serie 
Que va del 4 .· al 33. Se denomine rito (con 
minúscula) los diversos actos ceremoniales : 

de iniciación o de desarrollo de los trabajos 
dentro de la Logia, cuyo formellsmo est6 
regulado según su finalidad Inlciética. 

EDAD 
1. Edad de admlllón 

en la .,enema.onerla 
Le regla es que nadie puede ser recibido 

masón antes de heber alcanzado la " edad 
de hombre". exigencia Que actualmente se 
interpreta como la edad de meyorla civil , es 
decir, los veintiún a~o •. La dispensa de 
eded puede ser concedida por el Gran 
Maestre. aunque es raramente otorgada . 
2. Edad Ilmbóllca 

En algunos Ritos, especlelmente en el 
Rito Escocés Antiguo y Aceptedo, corres
ponde una edad simbólica a cada grado, 

He aQul el cuadro completo : 

1.· 
2.· 
3.· 
4 .· 

5.· 

6.· 

7.· 
S.· 

9.· 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

GRADOS 

Aprendiz ... . . 
Compaftero .. . 
Maestro o • • •• 

Maestro lec reto 

Maestro perfac-
to . . .. ... '. ' . 

Secretario Intl-
mo ..• . ... . . 

Preboste y Juez 
Intendente de 
Fábrica . .. •• . 
MaHtro Elegido 
de los Nueve . 

lIultre Elegido 
de los Quince. 

Sublima Caba
llero Elegido . , 
Gran M •• etro 
Arquitecto •••• 

Real Arco ... • 

Gren Elagldo 
Perfecto y S-ubll
me Malón . .. 

EDADES 

Tres e~os. 
Cinco a~OS". 
Siete a~os y más. 
Tres veces veinti-

siete a~o.. 
cumplido • . 

Un e~o para abrir 
lo. trabajos, 
siete anos pare 
cerrar 108 tra
bajos. 

Diez e~os ' el 
doble de cinco. 

Catorce a~os ; el 
doble de siete. 

Tres veces nueva 
e~os . 

Velntl~n aftas 
cumplidos ; el 
triple de siete . 

Veinticinco eftos 
cumplidos; cin
co veces cinco. 

Veintisiete anos. 

Cuarenta y cinco 
al'los ; cinco 
veces el cua
dredo de tre •. 

Sesenta y tres 
aftas cumpli
dos ; .Iete 
veces el cua
dredo de tres. 

Valntisl.te enos 
cumplidos. 
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15. 

16. 

17 . 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

32. 

33. 

Caballero da 
Oriente o de la 
espada .. • .. . 

Prlncipa de Je
rusalén ...• , .. 
Caballero de 
Oriente y Occi-
dente . . . .. .. . 

Caballero Rosa 
Cruz .. . ..... . 

Gran Pontfflce o 
Sublime esco-
cés ........ . 
Venerable Gran 
Maestre de 
todas la8 Logiss 
Regulares .. . . 
Noachita .... . 
Caballero de l. 
Real Hacha ... 
Jefe del Taber-
"IIáculo . . .... . 
Prlnclpe del Ta
bernáculo .. . • 
Caballero de la 
Serpiente de 
Bronce ..... . 

Escocé. TrinI-
tario .... . .. . 
Gran Comenda
dor del Templo 
Caballero del 
Sol •........ 
Gran Escocé. de 
San André •... 
Caballero 
Kadosch .. • .. 
Gran Inqullldor 
Comendador . . 
Sublime Prlncl
pe del Real 
Secreto ..... . 
Soberano Gran 
Inlpertor 
General ••. •• • 

Setenta afias. 

Veinticinco a~os 
cumplidos. 

Sin edad. 

Tralnta y t res 
a~os . 

Sin edad. 

Sin edad. 
Sin edad. 

Sin adad. 

Sin edad. 

Sin edad. 

Ochenta y un 
años. 

Sin edad. 

Sin edad. 

Sin edad. 

Ochenta y un 
8"05. 

U n siglo y niás. 

Sin edad. 

Sin edad. 

Treinta y tres 
a~os cumpli 
dos. 

M uchos de estoo gradoo ya no 8e practi
can pero la explicación de estaa edades 
simbólicas, cualesquiera que S9an, permlil
nece la misma. Informarse de "18 edad" de j 

un masÓn equivale a preguntar e su grado, 
y en la masonerfa escocesa 8 cada grado 
corresponde un nClmero cuya eXp'lIc8clOn 
pertenece al herm~tismo . AsI, el Aprendiz 
'tlene tres anos, porque ha sIdo Inlcrado an . 
los misterios de los números 1, 2 Y 3. 
APRENDIZ 

Es el primer grado de la francmasonerta. 
El " perIodo de ansayo" en las antiguas cor-

poraciones duraba varios aflos, y sólo des
pués de haber hecho sus pruebas era agre
gado o Incorporado: de ahl el nombre de 
Enterad Apprentlce que la francmasonerfa 
inglesa ha conservado, y que se podrfa tra
ducir por "Aprendiz Registrado". 

El delantal dal Apranalz esté hecho con 
piel de cordero, blanca, sfmbolo de inocen
cia; debe llevar al reborde levantado -pues 
no sabe todavla trabajar-, a fin de prote
gersa, Desde el dla de su Iniciación comien
za "a trabalar la piedra bruta"; lo que el Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado simboliza 
poniéndole en la mano el mallete para que 
golpee simbólica menta los primeros golpes 
oestlnados a dasbastarla, 

Los útiles gua la masonorra le confra son 
la regla de 24 pulgadas, al mellete y el cin
cel. Cada uno de estos útiles comporta una 
utilidad constructiva propia, pero la maso
nerfa moderna al no construir ya edificios 
materiales le aplica un segundo sentido que 
es esotérico. Cada útil tiene una significa
ción moral que le es explicada an él rito de 
la '~'presantaclón de los útiles". 

En la Logia los Aprendices se sitúan al 
lado de la columno del Norte, frante a la dal 
Sur. 

La Regle angandra la linea rectli, direc
ción. de nuestra conducta. 

El Cincel simboliza las vantajas de la 
aducación. Sostanldo con la mano Izquierda 
debe ser aplicado sobre la piedra bruto, a 
fin de trabajarla, Paro para que esta trabajo 
saa eficaz es Indlspansable qua el útil com
plamentarlo

h 
el man.te, sostenido con la 

mano derec a, golpea la cabeza del clncal 
de forma correcta. En caso contrario el 
mallete sólo no serIa otra cosa qua un Ins
trumento de destrucción, impropio, sin el 
cincel , pera transformar la piedra bruta en 
piedra cúbica, 

La significación alegórica y moral de lo 
que precede es: el trabajo del hombre sobre 
sI mismo para realizar su propie perfección, 
trabajo dl/lcil y duro, pero qua la francmaso
nerla tiene por fin faclUtar, poniendo en las 
manos del que quiere Intentar sinceramente 
esta ascesls los "lItlles", es decir, las ense
~anzas y los ejemplos 'lecesarlos. 

COMPAf,¡ERO 

El grado de Companero es el segundo de 
la francmasonerla simbólica. El Companero 
sa podrla decir alegóricamente que es el 
obrero cu.llfI •• do. Mientras el Aprendiz tra
baja con el reborde da su dalantal levanta
do, pues todavla esté en fasa de aprender el 
oficio, el Companero lleva un delantal cuyo 
reborda eoté bajo (sin levantarl. 

Sus útiles, en el Rito Emulación, oon la 
escuadra , al nivel y la plomada. En el Rito 
escocés Antiguo y Aceptado, el cincel. el 
mallate, la regla, ra palanca y la escuadra. 
Estas variantes de un rito a otro son, de 
hecho, sin Importancia, ya que para repartJr 
los útiles entre 108 tres grados, los ritualis
tas no han seguido un orden estricto. 



La e.cuadra es la segunda de la. t res 
Grandes Luces que iluminan la logia. La pri
mera es el Volumen de la Santa Ley Oa 
Biblia), y la tercera el Compás. La escuadra 
simboliza la rectitud moral , razÓn por la que 
sus brazos son <Igidos. (De ahlla expresión : 
Vivir según la Escuadra.) Numerosas tum
bas de arquitectos de la Edad Media repre
sentan la escuadra y el compás asociados, 
~ero con un sentido puramente operativo. 
Fuera de la masonerfs se encuentra este 
slmbolo en otras partes, como en la filosofla 
china, con la misma Significación. 

El nival simboliza la igualdad. La pelanca 
no figura en todos los Rllos masónicos . Alu
de al poder Irresistible inteligentemente 
aplicado. La plomada simboliza la Vertical 
jerárquica, y es inseparable del nivel equi
valente de la igualdad. 

MAESTRO 

Como todas las corporaciones medie
vales la de los masones estaba integrada 
por Maestros, Compañeros y Aprendices. El 
Maestro maSÓn sIgnifica un maestro de 
obras que tiene compañeros y aprendices 
bajo sus órdenes. Este concepto operativo 
no corresponde exactamente al del tercer 
grado de la masonerra especulativa, sino 
más bien al del Venerable Maestro, que es 
el que preside la logia y es elegido por un 
año, teniendo como emblema o atributo de 
autoridad al gran mallete. El grado de 
maestros corresponderla más bren a un 
conjunto de "patronos" . Es una noción pro
pia de la masonerla ~speculativa , que repre
senta una clase de Maestros Iguales entre 
si y que constituye una c8t8goña colocada, 
también ella, bajo la dlrecciOn del Venera
ble. El emblema más representativo del 
Maestro es el compás. . 

El Comp •• es la tercera de las tres Gran
des Luces que iluminan la logia. Con81dera-

do como slmbolo en general, el Compás ha 
sido utitizado por numerosas escuelas del 
pensamiento, no sólo en Occidente, sino 
Incluso en la antigua China. En la Edad 
Media los imagineros representaron con 
frecuencia al Creador teniendo el compás y 
trazando los limites del Universo; de ah! 
que los francmasones le reconocen como el 
Gran Arquitecto del Universo. La francma
sonerTa operativa también representó en 
numerosas ocasiones a sus maestros 
teniendo el compás en sus manos. 

Como todo slmbolo, el del compás tiene 
diversos sentidos, y esta diversidad no im
plica ninguna contradicción, pues en simbo
lismo no hay.significaciones oficiales. En el 
Rito Emulación, el Compás significa los jus
tos Umites en los que el mason debe man
tenerse en sus relaciones con sus semejan
tes y en especial con sus Hermanos maso
nes. Considerado no como la tercera Gran 
Luz, sino como útil de trabajo del grado de 
Maestro, simboliza la Im'parclalidad y la 
infalibilidad de la Justicia del Todo
poderoso, pues fijó los limites del bien y del 
mal para la instrucción de los hombres, que 
" recompensará o castigará según hayan 
obedecido o transgredrdo a sus divinos 
mandamientos" . 

En el Rito Rectificado, el Compás es uno 
de los " muebles emblemáticos" de la logia ; 
sirve para "trazar planos con justas propor-
ciones" . . 

En el Rito Escocés Antiguo y AcePtador 
asociado con la EscuaCra concurre a 
encuadre de la letra G. Simboliza a veces la 
rectitud de las concepciones teóricas, razÓn 
por la cual los mejores trazados se obtienen 
al no separar demasiado, ni insuficiente
mente, las ramas. Igualmente está asociado 
a la Reglar el slmbolo de lo relativo, no en el 
tiempo, s no en el espacio, pues circuns
cribe la Unea derecha en un espacio li
mitado . • . 

SELLO POSTAL PRANCI!S Q.U!. CONM!.MOU I!L &ICI.NT!.NAlUO (1773.1973) o!. LA fUNOACION 
DIlL ORAN OIUI!NTIl DIl PUNClA. 
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