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Re su men

La es te ri li dad de la mu jer siem pre fue con si de ra da como
un opro bio en las cul tu ras an ti guas, pues la su per vi ven -
cia del gru po es ta ba li ga da a la re pro duc ción. En casi to -
das las cul tu ras an ti guas, tan to las eu ro peas, como las
egip cias, asiá ti cas o sud ame ri ca nas, en con tra mos el cul -
to al falo como un me dio de ga ran ti zar no sólo la re pro -
duc ción de la es pe cie, sino tam bién la fer ti li dad de la na -
tu ra le za. En Los Hi no jo sos (Cuen ca) to da vía en con tra -
mos ocho de es tos fa los y has ta 1928 se man tu vo la cos -
tum bre de que des pués de la boda, no vios y con vi da dos
acu die ran a dan zar al San to (don de es tán los fa los) re me -
mo ran do la an ces tral cos tum bre pa ga na.

Pa la bras cla ve:
Fa los, cul to fá li co, Pría po, Dio ni so, cul to a la fer ti li dad,
Los Hi no jo sos.

Abs tract

In ancient cultures, a woman’s infertility was always
considered a dishonor, since the group’s survival was
associated with reproduction. In almost every ancient
culture, European as well as Egyptian, Asian or South
American, phallus worship can be found as a means of
guaranteeing not only the reproduction of the species,
but also the fertility of nature. In Los Hinojosos (Cuenca,
Spain), eight of these phalluses can be found and until
1928, custom was that after a wedding, the married
couple and guests went dancing in the Saint’s honor (to
the place where the phalli are), thereby remembering the 
ancient pagan tradition.
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El opro bio de la es te ri li dad

Ini cia Pie rre Saintyves su li bro Las ma dres vír ge -
nes y los em ba ra zos mi la gro sos en los si guien tes tér mi -
nos: “Los pue blos jó ve nes no so la men te ig no ra ron las
doc tri nas de Mal thus, sino que tam bién tu vie ron un pro -
fun do ho rror a la es te ri li dad. No se ima gi na ron otro azo te 
más te mi ble ni una ver güen za ma yor. En tre ellos la mu jer 
es té ril era un opro bio para los su yos, y ella mis ma se con -
si de ra ba como mal di ta. Si no daba a luz, ¿p ara qué ser vi -
rían la ca vi dad de su vien tre y la copa de sus pe chos? Su
es té ril be lle za se cu bría de luto con es tos pen sa mien tos
ob se si vos, a los que ha bría de sea do con ju rar crian do a
un niño en tre sus bra zos”.

Po dría mos pre gun tar nos el por qué de esta
exal ta ción de la fer ti li dad des de épo cas pre his tó ri cas en
casi to das las cul tu ras. Sa bi do es que an tes de que se in -
ven ta ran los an ti bió ti cos y otros fár ma cos en el si glo XX,
la mor ta li dad ge ne ral, y en es pe cial la in fan til, era mu chí -
si mo ma yor que aho ra, sien do la es pe ran za me dia de
vida, en la épo ca de los ro ma nos, de unos 45 años fren te
a los casi 80 ac tua les. En esas cir cuns tan cias, no ha de ex -
tra ñar que la pri me ra preo cu pa ción del gru po fue ra la su -
per vi ven cia de la es pe cie, para lo cual se re que ría que las
pa re jas tu vie ran mu chos hi jos y que los cam pos die ran
sus fru tos para po der ali men tar se. Así pues, la preo cu pa -
ción por la fer ti li dad hu ma na, ani mal y ve ge tal po dría -
mos con si de rar la como pri mor dial des de épo cas re mo -
tas has ta los al bo res del si glo XX.

En mu chas cul tu ras, la jo ven sol te ra que ha bía te -
ni do un hijo, no sólo no era mi ra da como una car ga de
desho nor, sino que se la con si de ra ba más va lio sa, pues ella
ya ha bía de mos tra do que era ca paz de en gen drar y pa rir,
que es lo que al fin y al cabo se apre cia ba. Has ta el si glo XIX,
las mu je res que pa rían ocho o más hi jos en tra ban den tro de 
la nor ma li dad, mien tras que en nues tra cul tu ra ac tual lo ha -
bi tual es te ner uno o dos hi jos a cau sa de la ca res tía de la
vida, de la co mo di dad, de una ma yor lon ge vi dad y de la in -
cor po ra ción de la mu jer al tra ba jo fue ra del ho gar.

En la Bi blia ya en con tra mos va rios epi so dios
que nos ha blan del ho rror a la es te ri li dad:

Sara, la es po sa de Abra ham, pa dre del pue blo
ju dío y mu sul mán, vien do que era es té ril y que no era ca -
paz de con ce bir, en tre gó su sier va Agar a Abra ham para
que éste pu die ra re pro du cir se y cuan do, por fin, Sara
con ci bió, con si de ró ese día como el más fe liz de su vida y
que da ron sa tis fe chos sus anhe los.

En tre los he breos, si guien do el men sa je bí bli co
de “cre ced y mul ti pli caos”, el de seo era te ner tan ta des -
cen den cia como las es tre llas o como las are nas del mar.

Ja cob se casa con dos her ma nas, Sara y Ra quel, y dado
que Ra quel tar da ba en que dar se em ba ra za da, ésta le su -
pli ca ba “dame hi jos o mo ri ré”, y cuan do se que dó em ba -
ra za da, ex cla mó: “Dios me ha li bra do del opro bio”. Cuan -
do am bas her ma nas ya eran es té ri les por ser ma yo res,
ellas mis mas le en tre ga ron como sus ti tu tas a sus sier vas,
más jó ve nes que ellas, con las que Ja cob tuvo más hi jos.

El pro to e van ge lio apó cri fo de San tia go nos re la -
ta las di fi cul ta des para te ner des cen den cia de Joa quín y
Ana, pa dres de la vir gen Ma ría, ma dre de Je su cris to. Por
esta ra zón, Joa quín fue ex pul sa do del tem plo y no se le
dejó pre sen tar su ofren da. Joa quín se re ti ró al de sier to,
ayu nó du ran te cua ren ta días y cua ren ta no ches, mien tras
su mu jer su pli ca ba al crea dor y se la men ta ba por no te ner
des cen den cia. Cuan do Joa quín re gre só, coha bi tó con su
mu jer, que con ci bió a Ma ría quien muy jo ven en tró a ser vir 
en el tem plo para cum plir la pro me sa de sus pa dres.

Los pri mi ti vos so lían ado rar a las pie dras, en es -
pe cial las que tie nen una for ma có ni ca, si mi lar al pene,
con las que se fro ta ban, pues creían que así fa ci li ta rían la
fe cun da ción.

Se pre gun ta Saintyves: “¿Qué ra zo nes lle van a
los ado ra do res de pie dras a in vo car a al gu nas de ellas
con tra la es te ri li dad? Sin duda, hubo mu chas ra zo nes. En
al gu nos ca sos son las for mas gro se ra men te fá li cas de las
ro cas las que han dado lu gar a es tas prác ti cas”.

En la In dia la di vi ni dad más ve ne ra da por las mu -
je res es té ri les es Siva, cuyo sím bo lo es el lin gam o pene que
se re pre sen ta en las pa go das como una pie dra al za da. En
Tan jo ra exis te una pa go da con 365 lin gam (uno por cada
día del año), a los que se les cui da y se les unge con un acei te 
es pe cial, per fu mes y ro sas, y se les rin de cul to un día a cada
uno. Las mu je res es té ri les pa san una no che a os cu ras en la
pa go da con la cre en cia de que, por la no che, Siva, el dios del 
enor me falo, las vi si ta rá y las con ver ti rá en fér ti les.

El Cul to al Falo

Ya en las cue vas pa leo lí ti cas de Al ta mi ra (Can ta -
bria) y Las caux (Fran cia) en con tra mos sím bo los fá li cos ante
los cua les se prac ti ca rían ri tos má gi cos con la es pe ran za de
que és tos pro pi cia ran la fe cun di dad no sólo de las mu je res,
sino de la na tu ra le za, que es fuen te de vida. En la cue va le -
van ti na de Co gull (Lé ri da), hay una pin tu ra, que per te ne ce a 
po bla cio nes epi pa leo lí ti cas, en la que nue ve mu je res con
pe cho des cu bier to rea li zan una dan za ri tual en tor no a un
hom bre des nu do, pro vis to de un gran pene. Es tos ri tos de
fe cun di dad fue ron to da vía más usua les en el Neo lí ti co vin -
cu lán do se a la agri cul tu ra y a la ga na de ría.
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Una de las pro ba bles in ter pre ta cio nes del uso
y sig ni fi ca do de los menhi res (men = pie dra e hir = lar ga)
es que sean mo nu men tos a los dio ses para lo grar de
ellos fe cun di dad y fer ti li dad, pues el menhir se ría un
sím bo lo fá li co que re pre sen ta ría al falo, siem pre erec to,
del dios crea dor del mun do. Los menhi res no sólo los
en con tra mos en la cul tu ra eu ro pea, sino tam bién en la
ame ri ca na. Así, por ejem plo, en la lo ca li dad del Mo llar,
pro vin cia de Tu cu man (Ar gen ti na), se ha crea do un par -
que ar queo ló gi co con los menhi res ha lla dos en las in -
me dia cio nes, menhi res que tam bién en con tra mos en
Perú, Ni ca ra gua, Mé xi co o la isla de Pas cua. En al gu nos
menhi res hay gra ba das ser pien tes, ani ma les que tam -
bién se aso cian a la fer ti li dad o cír cu los con cén tri cos
que sim bo li zan el yoni hin dú o la va gi na, que a su vez
sim bo li za la fer ti li dad.

Ya en épo cas his tó ri cas, el cul to al falo, como
sím bo lo de fe cun di dad y fer ti li dad, lo en con tra mos en
casi to das las cul tu ras: Me so po ta mia, Egip to, In dia, Im pe -
rio Ro ma no, Es can di na via, Perú, Mé xi co, etc. Lo real men -
te cu rio so es que, en un prin ci pio, el cul to al falo no es ta -
ba re la cio na do con ideas in de cen tes ni de obs ce ni dad ni
era mal vis to en nin gu na de es tas so cie da des.

Se gún Wes tropp, en las ma ni fes ta cio nes del falo, 
en el ám bi to gre co la ti no, cabe dis tin guir tres fa ses muy di -
fe ren cia das. En la pri me ra, fue ob je to de re ve ren cia y cul -
to, al re la cio nár se le con la fer ti li dad. En la se gun da, se le
uti li za como amu le to o po der pro tec tor con tra las ma las
in fluen cias (en can ta mien tos, mal de ojo, etc.) y se lle va ba
col ga do al cue llo. En la ter ce ra, el cul to de ri vó en ma ni fes -
ta cio nes mo ra les li cen cio sas como las or gías en ho nor a
Baco o Dio ni so que lle ga ron a prohi bir se en tiem pos del
im pe rio ro ma no.

El ori gen de este cul to se re mon ta a un dios dis -
tin to en cada cul tu ra, pero re la cio na do con fun cio nes si -
mi la res. Los fe ni cios lo re la cio na ban con Ado nis, los egip -

cios con Osi ris, los fri gios con Attys, los grie gos con Dio ni -
so y los hin dúes con Siva.

Se gún He ro do to, el nom bre Dio ni so y los ri tos
que ca rac te ri za ban su cul to fue ron in tro du ci dos en Gre -
cia por Me lam po, dos ge ne ra cio nes an te rio res a la gue rra 
de Tro ya (ha cia el si glo XII a.C.). De Gre cia pasó a Roma y
de aquí se ex ten dió a todo el im pe rio ro ma no, en con -
trán do se ma ni fes ta cio nes del mis mo en Gre cia, Ita lia,
Fran cia, Es pa ña y Gran Bre ta ña. El cul to al lin gam (falo) y
al yoni (va gi na) en la In dia pa re ce que se re mon ta a las
cul tu ras in doeu ro peas que se im pu sie ron a la cul tu ra ori -
gi nal de Mohen jo- Da ro ha cia el año 1500 an tes de Cris to.

Los ro ma nos fue ron un pue blo muy res pe tuo so 
con las di vi ni da des de los pue blos con quis ta dos. El pan -
teón ro ma no está for ma do en gran par te por dio ses de
Gre cia, Egip to, Orien te y otros te rri to rios con quis ta dos.

Pa re ce ser que los ro ma nos adop ta ron el falo de 
la cul tu ra grie ga, aun que es pro ba ble que ésta, a su vez,
se ins pi re en cul tu ras in doeu ro peas que po bla ron Eu ro -
pa y Asia a lo lar go de la mi tad del se gun do mi le nio an tes
de Cris to, pero el caso es que los ro ma nos di fun die ron los 
fa los en la ma yor par te de su im pe rio.

Los fa los ha lla dos en la pe nín su la ibé ri ca con si -
de ra mos que son de ori gen ro ma no. Ro ma nos son los fa -
los de Ufo nes y Ra ba na les (Za mo ra), don de se han ha lla -
do di ver sos res tos ro ma nos y cas tros cel tas. En Ra ba na les 
exis ten dos fa los al lado de la igle sia, uno ma yor que otro,
el ma yor de ellos tie ne unos dos me tros de al tu ra. El de
Ufo nes es de me no res di men sio nes y tam bién se ha lla
jun to a la igle sia, lo cual nos hace pen sar en que re ci bi rían 
cul to, pues es sa bi do que los cris tia nos le van ta ron sus
tem plos en los mis mos lu ga res don de an tes se ha bía
prac ti ca do un cul to pa ga no.
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Pin tu ra ru pes tre de Co gull.

Falo romano de Rabanales junto a la iglesia.



De ori gen ro ma no –o tal vez grie go- es el falo
con tes tí cu los, gra ba do en re lie ve en un si llar pró xi mo a
la puer ta me ri dio nal de la mu ra lla de Am pu rias (Ge ro na).

Tam bién con si de ra mos de ori gen ro ma no los fa -
los que des de tiem po in me mo rial se ha llan en Los Hi no jo -
sos (Cuen ca) de los que nos ocu pa re mos pos te rior men te.

El he cho de que ha lle mos fa los en zo nas tan di -
ver sas y dis tan tes como Gre cia, Ita lia, Fran cia, Gran Bre ta -
ña o Es pa ña, nos ha bla cla ra men te de la gran di fu sión de
este cul to, que el cris tia nis mo pro cu ró eli mi nar en el se -
gun do con ci lio de Bra ga (572), en el que se prohi be el
cul to a las pie dras, y pos te rior men te el pene erec to se
aso cia con el dia blo.

Los ro ma nos no sólo ex ten die ron el cul to a los
fa los de pie dra, sino que tam bién uti li za ron pe que ños fa -
los de bron ce como amu le tos con tra los ma le fi cios y para 
pro pi ciar la fer ti li dad, prue ba de ello es la enor me can ti -
dad de fa los con una ani lla, para lle var los col ga dos al cue -
llo, ha lla dos en las rui nas de Pom pe ya o Her cu la no. En un
lu gar tan ale ja do de Roma como los vi lla res de La Al mar -
cha (Cuen ca), tam bién se ha en con tra do al gún ejem plar
de este tipo de amu le tos, lo cual es una bue na prue ba de
la ex ten sión de esta prác ti ca a toda la cul tu ra ro ma na.

En el cul to al falo cabe des ta car la fi gu ra de Pría -
po, un dios me nor, hijo de Dio ni so y Afro di ta, pro vis to de
un pene de ex traor di na rias di men sio nes en per ma nen te
erec ción, sím bo lo de la fuer za fe cun da do ra de la na tu ra le -
za. Un dios cam pes tre, pro pi cia dor de la fe cun di dad, de las 
bue nas co se chas y cuya fun ción era la de pro te ger el ga -
na do, los vi ñe dos y las huer tas de los la dro nes. En una de
las re pre sen ta cio nes, en un pla ti llo de una ba lan za se pesa
el pene de Pría po y en el otro hay una bol sa lle na de mo ne -
das de oro, lo cual es un in di cio de la alta es ti ma en que se
te nía di cho pene, en cuyo ho nor se rea li za ban or gías.

En Egip to a Min, dios de las co se chas, tam bién
se le re pre sen ta ba como a una per so na des nu da con
pene en per ma nen te erec ción, sím bo lo de la fe cun di dad
de la na tu ra le za.

En Perú, en la lo ca li dad de Puno (Ti ti ca ca) exis te el
tem plo fá li co de Inca Ullo, pro vis to de más de 40 fa los, don -
de se su po ne que se rea li za rían ri tua les, pues el lu gar ha
sido cris tia ni za do le van tan do al lado una igle sia ca tó li ca.

Al gu nas tri bus afri ca nas prac ti can el rito de fer -
ti li za ción de la tie rra, para lo cual los hom bres in tro du cen
su pene en un tro zo de caña y si mu lan el coi to con la tie -
rra, in tro du cien do el falo con la caña en agu je ros ela bo ra -
dos pre via men te con el fin de rea li zar una có pu la ri tual, y
vier ten su es per ma so bre los men cio na dos ho yos.

Pero el falo no sólo se aso cia con la fer ti li dad
(fre cuen te men te aso cia da con la mu jer de vien tre pro mi -

nen te como las “Ve nus” au ri ña cien ses), sino que tam bién 
es sím bo lo de una so cie dad pa triar cal y una cla ra mar ca
de te rri to ria li dad.

Du ran te la Edad Me dia el cul to al falo, como pro -
pi cia dor de la fer ti li dad, per ma ne ció dis tor sio na do, atri bu -
yen do ese po der a san tos que nun ca exis tie ron como
Saint De nis (Dio ni so) y Saint Fou tin en Fran cia, o a san tos
que sí exis tie ron y a los que se les otor ga esta ca pa ci dad
como Saint Gue li chon, Saint Gi lles o San Se bas tián en Los
Hi no jo sos. En la In dia, ac tual men te el falo o lin gam si gue
sien do re ve ren cia do en mu chos de sus tem plos.

Los Falos de los Hino jo sos

Los fa los de pie dra de Los Hi no jo sos (Cuen ca)
-de 1,04 me tros de al tu ra- pa re ce que se ubi ca ron des de
hace más de 2000 años en el pa ra je co no ci do como ce rro
de la Hon ta nil la, en lo que de bió ser un re cin to re li gio so,
pro ba ble men te abier to, don de re ci bi rían cul to un gién do -
los con acei te o per fu mes y ador nán do los con las pri mi -
cias de los pro duc tos agrí co las de la tie rra. Ade más re ci bi -
rían ve ne ra ción en las bo das y pro ba ble men te tam bién en 
al gún día se ña la do del año, con el fin de pro pi ciar la fer ti li -
dad, no sólo de las mu je res sino tam bién de las co se chas.

Su po ne mos que el san tua rio don de es ta ban era
un lu gar sin pa re des, abier to, con el fin de que los fa los es -
tu vie ran ex pues tos a los dos prin ci pa les ele men tos fer ti li -
zan tes: el sol y la llu via. Su nú me ro ron da ría en tre los 20 y
los 40 (pues a co mien zos del si glo XX to da vía que da ban
por lo me nos 14) y su dis po si ción pro ba ble men te fue ra
cir cu lar, co lo ca dos en uno o dos cír cu los con cén tri cos.

Apar te de lo su ge ri do pre via men te, no te ne -
mos ni el más mí ni mo ves ti gio de cuál fue ra el cul to que
re ci bi rían, tam po co sa be mos si las ce le bra cio nes iban
acom pa ña das de ri tos or giás ti cos (como los de Baco),
aun que su po ne mos, por lo poco que lle gó has ta el si glo
XX, que sí iban acom pa ña das de cán ti cos y dan zas.

Has ta 1936 to da vía se con ta ban, por los me nos,
unos 14 fa los (tan tos como es ta cio nes del vía cru cis), to -
dos ellos ubi ca dos en las pro xi mi da des del ce rro de la
Hon ta nil la. Ac tual men te sólo se tie ne no ti cia de ocho de
ellos. Uno, par ti do en dos en for ma dia go nal, se en con -
tra ba has ta hace cua tro años en la casa cu ra to; otro, algo
de te rio ra do, que du ran te un tiem po es tu vo en la er mi ta
de las tres cul tu ras, en el año 2002 fue do na do al ayun ta -
mien to que lo guar da en el pa tio de una nave a la sa li da
del pue blo; y cin co de ellos ac tual men te es tán ubi ca dos
en el Cris to o cal va rio. El oc ta vo, has ta hace poco, se ha -
lla ba a la en tra da de una fin ca ex tra mu ros del pue blo,
cer ca na al ce rro de la Hon ta nil la.
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Se gún re fie re Jo se fa Mar tí nez Iz quier do (de 93
años de edad), es tos fa los, que con la lle ga da del cris tia nis -
mo se reu ti li za ron como es ta cio nes de un vía cru cis cam -
pes tre, has ta 1936 es ta ban pro vis tos de una cruz y el vía
cru cis se ini cia ba, a la sa li da del pue blo, en el mar gen iz -
quier do de la ca rre te ra que va a Quin ta nar de la Or den, as -
cen dien do des pués por el ce rro has ta más allá de don de
se ubi ca el cal va rio ac tual. Se gún José Ma ría Ru bio, du ran -
te la Gue rra Ci vil de 1936 se les qui tó la cruz y al gu nos fa los
que da ron en te rra dos en la cu ne ta de la ca rre te ra.
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Me di das de uno de los fa los (son to dos muy si mi la res
en me di das y fac tu ra), to ma das del li bro

Cró ni cas de un pue blo. Los Hi no jo sos (Cuen ca),
y que coin ci den con las que he to ma do yo

per so nal men te del falo que está a los pies del cal va rio.

Vis tas pa no rá mi cas del cal va rio con los fa los.
Si tua ción ac tual

Vista panorámica del vía crucis con falos y sin cruces.
Distribución anterior a la actual.

Vista panorámica del vía crucis con falos y cruces.
Distribución de los falos anterior a la actual.



Tras la Gue rra Ci vil, el cura pá rro co, don Fer nan -
do Ro drí guez Vi lla fran ca, ha cia 1954 les vol vió a co ro nar
con cru ces de hie rro, las cua les se ela bo ra ron en la fra gua
de Jus ti no Ra mí rez y sir vie ron para res ta ble cer la cos tum -
bre del vía cru cis cam pes tre.

Don León Chi co te Pozo, cura pá rro co en tre
1967 y 1977, de sean do con ti nuar con la cos tum bre del
vía cru cis, uti li zó los seis fa los del vía cru cis pri mi ti vo que
que da ban y res ta ble ció los ocho que fal ta ban po nien do
en su lu gar unos mo no li tos de ce men to co ro na dos con
cru ces he chas en la mis ma he rre ría que las an te rio res.

Cuan do se am plió la ca rre te ra que va de los Hi -
no jo sos a Quin ta nar de la Or den (ha cia 1980), a la sa li da
del pue blo se en con tra ron por lo me nos dos fa los, en te -
rra dos en la cu ne ta que co lin da con un te rre no de la bran -
za don de es tu vie ron des de an ti guo for man do par te del
pri mer vía cru cis. Se gún don Je sús Gar cía Gar cía, son los
fa los de te rio ra dos que se ha lla ban en la casa cu ra to y en
la er mi ta de las tres cul tu ras.

Fue ha cia 1985 cuan do don Je sús Gar cía Gar cía
(que ejer ció de pá rro co de Los Hi no jo sos en tre 1977 y
2002) co lo có cin co de es tos fa los en el San to o cal va rio.
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Primero de los cuatro falos del calvario.

Segundo falo del calvario.

Tercer falo del calvario.

Cuarto falo del calvario que formaba par te
del vía crucis campestre.

Falo si tua do ac tual men te de lan te del cal va rio .



Se gún don José Ma ría Ru bio, el pa ra je del San to
se de no mi na así por que en él se ha lla ba la de rrui da er mi ta
de San Se bas tián, una er mi ta del si glo XVII (1668), le van ta -
da en el ce rro de la Hon ta nil la so bre las rui nas de un san -

tua rio de si glos an te rio res. A mi tad del si glo XVIII (1751), el
prior de la Or den de San tia go, para evi tar ma les ma yo res,
or de nó su de mo li ción, pues ame na za ba de rrum bar se. So -
bre el mis mo lu gar se cons tru yó un cal va rio, de di men sio -
nes más re du ci das, pre si di do por una gran cruz, aun que el
pa ra je si gue sien do co no ci do como “El San to”.

Es muy pro ba ble que, en el mis mo em pla za -
mien to don de su ubi có el an ti guo san tua rio, des pués la
er mi ta de San Se bas tián y, por úl ti mo, el cal va rio o en sus
in me dia cio nes, en el mis mo ce rro de la Hon ta nil la, an ti -
gua men te exis tie ra un re cin to re li gio so don de to dos los
fa los es ta rían re u ni dos y re ci bi rían cul to, pues –como se
ha di cho- fue cos tum bre cris tia na le van tar sus er mi tas o
tem plos en el mis mo lu gar don de an te rior men te se ha -
bían prac ti ca do ri tos pa ga nos. De esta ma ne ra cos ta ba
me nos es fuer zos lle var a la gen te a la igle sia, al fin y al
cabo acu dían al mis mo lu gar, aun que el dios ado ra do
fue ra ya otro, pero ello te nía el in con ve nien te de que
cier tos ri tos pa ga nos an ti guos se man te nían, aun que
aho ra las vir tu des se las atri bu ye ran al nue vo pa trón, esto 
es, a un san to cris tia no.

Nos re fie ren Ofe lia Mar tí nez Mu ñoz (de 74 años) 
y So fía Lo za no Ma rín (de 86 años) que en las bo das de an -
ta ño ce le bra das en Los Hi no jo sos, al sa lir de misa, los no -
vios y los con vi da dos acu dían a la casa de los pa dres del
no vio. Pri me ro se les en tre ga ba un “pu ñao” de gar ban -
zos tos ta dos en la puer ta de la casa y des pués en tra ban
den tro, don de to ma ban cho co la te con so le til las (una es -
pe cie de biz co chos alar ga dos) y, acto se gui do, su bían al
San to. El no vio to ma ba a la no via en sus bra zos (ves ti da
de ne gro y con man ti lla) y con ella daba tres vuel tas al cal -
va rio re me mo ran do la an ces tral cos tum bre de ha cer lo
en tor no a los fa los, pues exis tía el te mor de que dar la
mu jer es té ril en caso de no cum plir con la tra di ción.

Pa re ce ser que, mien tras tan to, los con vi da dos
bai la ban for man do un co rro y co gi dos de la mano. En to -
na rían al gún tipo de cán ti co, cuya le tra no con ser va mos y 
cuyo con te ni do su po ne mos que cam bia ría con el paso
del tiem po, so bre todo una vez que el rito pa ga no fue
dis tor sio na do al cris tia ni zar se.

La úl ti ma pa re ja que rea li zó el rito de ir a dan zar
al San to, tras la boda, fue el ma tri mo nio for ma do por Fran -
cis co Bus tos Gar cía (de pro fe sión la bra dor) y Her mi nia Iz -
quier do Moya. El ma tri mo nio se ce le bró el 28 de mayo de
1928 y tuvo tres hi jos. La pa re ja que rom pió la tra di ción, al
ne gar se la no via a su bir al San to, fue el ma tri mo nio for ma -
do por Se ve ro Moya Mena (de ofi cio arrie ro) y Fran cis ca
Moya Sáez. La boda se ce le bró el 30 de mayo de 1928, tan
sólo dos días des pués que el ma tri mo nio an te rior.
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Mi guel Sa las Pa rril la
Los Fa los de Pie dra de Los Hi no jo sos (Cuen ca).  No tas so bre su cul to ex tin gui do

Falo final de vía crucis. Actualmente ubi ca do
en una finca particular

Falo procedente de la ermita de las tres culturas y
guardado en una nave del ayuntamiento



Las can cio nes de bo das que ac tual men te se re -
cuer dan en el pue blo son mo der nas y nada tie nen que
ver con la an ces tral cos tum bre del cul to a los fa los. Tan
sólo la es tro fa sex ta hace men ción a la po ten cia vi ril del
no vio, aun que el tex to de esta can ción to da vía dis ta mu -
cho de la pro ca ci dad de los tex tos la ti nos y me die va les.

La can ción de bo das de Los Hi no jo sos se com po -
ne de sie te es tro fas y dos es tri bi llos. Di cen así las es tro fas:

Cómo quie res que te quie ra,
si no te pue do que rer,
si la ma dre que tu tie nes,
a mí no me pue de ver.

Por esta ca lle que va mos
co rre el agua y no ha llo vi do,
son las lá gri mas de una fea
que el no vio no ha que ri do.

Pa sea la ca lle mozo
que tú te la lle va rás,
las al for jil las al hom bro
y esta mozil la al al tar.

A tu puer ta he mos lle ga do
cua tro cien tos en cua dri lla,
si quie res que nos sen te mos,
saca cua tro cien tas si llas.

La boda va por la ca lle,
no va nin gún ofi cial;
to dos so mos la bra do res,
ma ña na va mos a arar.

Cua tro es qui nas tie ne el hor no,
cua tro la car ni ce ría,
y cua tro tie ne la cama,
pre pá ra te pren da mía.

Va mos a se guir la ron da
que pa re ce que tie ne prisa,
el no vio quie re qui tar le
a la no via la ca mi sa.

Des pués de cada co pla se can tan es tos dos
estri bi llos:

Ay si voy, ay si voy, ay si voy,
un be si to en la cara te doy,
ay si fue ra, ay si fue ra, ay si fue ra,
un be si to en la cara te die ra.

Te de jas te el pan en el hor no
y te pu sis te a ha blar con el no vio,
y de que vi nis te ya es ta ba que ma do,
y esto te es tu vo muy bien em plea do.
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